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PRESENTACION
 

Uno de los objetivos primordiales de CAPEL es apoyarlos pro
cesos electorales en el continente americano y el sufragio en el con
texto de la democracia representativay plaralista. En esta tarea de 
promoci6n, L1 Centro trata de contar con la colaboraci6n de los or
ganismos que in cada pais estdn encargados de los procesos electo
tales. Es asi' como por una feliz iniciativa del TribunalSupremo de 
Elecciones de Costa Rica, se decidi6 editaren forma conjunta esta se
parata que incluye materiales aparecidosen el libro publicado en co
edici6n por CAPEL y el Instituto de Investigacfones Juridicasde la 
Universidad Necional Aut6noma de Mkxico, "Legislaci6n electoral 
comparada, Colombia, M(;h-ico, Panamd, Venezuela y Centroam 
rica",(EDUCA, San ,Jose, Costa Rica, 1986). 

La idea para la publicaci6n de esta separataes enriquecerla es
casa bibliografta especi.zada sobre las elecciones, la democraciay 
la legislaci6n electoral de Costa Rica, temas analizados exhaustiva
mente en .os tres trabajoscontenidos en ella. 

Tanto CAPEL, como e! Tribunal Supremo de Elecciones de 
(Co',taRica, cstin suimamente complacidos de poder ofrecer, en un 
esfuerzo compartido, tuna visi6n sistemtica de la legislaci6n electo
ral costarricense, asi"como de contribuir al estudio y la investiga
ci6n de esta ten'dtica en Costa Rica. 
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REGIMENES ELECTORALES Y DEMOCRACIA 

Jorge Mario Garcia Laguardia 
DirectorEjecutivo 

CAPEL 

El Estatuto de nuestro Centro, establece que sus fines ser;in la 
asesoria t~cnica electoral y la promoci6n de las elecciones, con un 
enfoque multidisciplinario que debe tener en cuenta, en especial, los 
problemas de Arn.ica. Establece tanbitn que el Centro sustentardi 
su acci6n en los principios de !a democracia representativa. y el esta
do de derecho, el pluralismo ideol6gico, el respeto de los derechos 
humanos... y el principio de las clecciones libres corno parte esencial 
de la teoria y la prfictica de los derechos humanos, condici6n de la 
democracia y fundaniento del derecho a la libre determinaci6n y de 
la paz en ]a convivencia nacional e internacional. 

El Centro de Asesorzia y Promoci6n Electoral, fue creado el 14 
de enero de 1983, por el Instituto Interamericanode Derechos Hu
manos, como una raima especializada suya, atendienclo a los princi
pios establecidos en ]a (onvenci6n Americana de Derechos ttumanos, 
articuio 23.1 que dice: "Todos los ciudadanos deben gozar de los 
siguientes derechos y opCrtunidades: a) Participar en la direcci6n de 
los asuntos piiblicos, directamente o por medio de representantes 
libremcnte elegidos; b) La voluntad dcl pueblo es la base de las auto
ridades del poder piblico" y que "esta voluntad se expresari mediante 
elecciones ,uitcnticas que habrdin de celebrarse peri6dicamente, por 
sufragio universal e igual v por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto". 

Se parte del supuesto de que la democracia es un sistena de vida 
que se basa en un mecanismo racionai de convivencia, legitimado por 
el consentimiento ciudadano mianifestado a trav6s de su participa
ci6n, que persigue la identificaci6n de prop6stos entre gobernantes y 
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gobernados. Un compromiso quo fi~a canales do expAcsi(n y equili
brio d, intercsc.s pIulacs y a VCCes anfilag6licos. 

tie,.lIdemliocracia gian av .tiarLa b(Isqul es unI!1 coinparl'ida. 
en lia ticIodos cstaos n c dcrecho y un Ia obiigacion dco partici
par. Y Cs uli aVcn tura dificil dC corolir. Porq.ic id cnlificar al sUjcto 
y a objeto dci pod cr poli'ico, a los gobernantcs y gobelliados. a los 
detcntadorcs y a los destinatarios del pouir. cs el ideal quc p rsigue
Ln aultintiuco rcgileri dcinoct" tico. cin su Ai,in inis conqprucsivsa.

Por cso, lipriclica y la .i-tcnticidad del sufrigio, colisti tv'Cin 
O'ias Lic !Citiinacion di poldCr pultico. iCsultado d'l librc consciti
micnto v liparticipaci6ii popular. A,. lapjloiioci l C dcrCcho y
los proccso.S dlcc lralics dciiocriticos cLiebe cnI'nd csc, coin1o li ie
fIcWSal dL in dcrccho huin.:11lo fnll qtLe esidalicn1 tll. intilalCilc 
rclacionado con o1ros dcrcciioS hisic(is, CSpcia , I,,cde librciCi l 
expresi6n Nyasociaci6ti. 

Los proccsos 'icctorailcs se ConviCrlli ii lSi, ell liii ,ci citO ill
dispcnsahl para lfuncioiailiicnto rCai dc' tin a1.'11llico r i-indc
niocln.itico, a dLcitlOcia sc dcliu ptor tics dc mciiOs qtic iniergan 
st coiitcnido: el principio ic lhigtlaldad Politica (IuC sc cxprI-c'sa a 
trmv\s del suhlragio universal. Ai vo to igual. diricl y sccrc.to dc todos
 
los ciudadanos sin cxclusious: hi idea de Wisohciani nacional qu

atribuye lilWiicntc dcil pAdr poltlico i 
 la coutiiidd(i coino tin todo y
 
quc considcra I,.'y coMo liCXlrcs ,NiOlltil'
1 la Id\0oitiniad g7'encral c X
presada dircct'ainctc por los ciidadao, o 'atiavcs dc sus represen
tantes, scgtll hi vija alirilaciin ielI )eclaraci6n Irancesa d I)cre
chos tie 1'7'Q: v finalnicntc. ci pluralisio polftico. (111c significa

igUialhlad tie conculCilcia y q.uc sc traduce cin laliihrtad dLe pirticipa-

CiOn. Lc discui6n .vie o 1orttilnidades. Y Ias O]cCcioincs i l'.iell
fllnCio
ncs bisica, COMM,op ORi,,cl' csc ic ti +Idacsdi Cllds. se lu ,ea Ia l,'i
tinlaCioll dcl pod'r. sc luan canals palra or'aniiria i repics litaciin y
 
so integralii los Cuadros Lic .ohicrlo.
 

Lia cstruCtura Social CS por"IallraICa liutco 
 cllca, StIiaC0110l 

dc mu cha, rea lidades ccon6nicas. scials. prof.,ional,.s. i"ncWS. (Lic
muclhs \eces pucra iiitcrcses coiilra pti.stos. t11i'stadO in odcrado 
dc Coilicito Cicunecto natural cllifical • tillCs till 'ia ,iSullla dImlo
crilitico lcgftiio. Y el pluralismo significa cl recoocuninto iccsa 
divcrsidad y la cnalizacmin dic sLiS x prcsi6n liea tra\cs inStituCiO)nCS
intcriedias. La rcgci6n ti csa rcaliduad, cl hlo( Lid presi6n dl.,Icx 
esos in teess conrapiestos eii tin sistula ihicrtO ci nC-Hlpctilicia, 
produce tIn ru'giiiicii do Cxclu,,sii quc dclm'icn on tinl gintn autorua
rio. iio iliporta Ci Sigilo con cIcial Sc iipong:i una forinula dc cOilvi
venciu 
por una minorma ION dcMis. AI rccoiioccr lilcgitiinaci6ii del 
conflicto y Cs!a blecer reglas dc jluego claras por las cualcs deha dis

http:sccrc.to
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currir, se establece un regimen realmente democritico en el cual se 
acepta el ccntlicto, se reconoce el pluralismo politico y social, se 
establecen los mecanismos de intermediaci6n v representaci6n, cana
les de conciliacion y formaci6n de consenso, instrumentos de movili
zaci6n y participaci6n de los miembros de Iacoinanidad para influir 
en la organizaci6n politica. De otra forma, se genera una situaci6n 
de intransigencia reciproca. de diviSiOn de la socicdad en "arnigos" y
"enemigos", de irreductibilidad qeC impide la posibilidad de la con
vivencia sobre bases democriticas, polariza la vida politica y estimula 
la violencia que sufrinios en maclios paises die Amnrica Latina en 
forma estacional. 

Los partidos politicos en este contexto, constituyon tn elemen
to necesario de la vida democritica. No es posible concebir, fuera de 
alternativas autoritarias que colocan en manos de minorias armadas 
de diverso signo la decisi6n del proceso politico, otras institucio
nes que suplan las funciones atribUidas a las organizciones politicas 
que hemios indicado. El gran jurista alns Kelsen afirm6 que los parti
dos, son la base esencial de la denocracia moderna, y que s6lo por 
ofuscaci6n o dolo podia sostenerse la posihilidad de una democracia 
sin partidos. Ellos son los instrunientos a trav~s de los cuales se reali
zan los valores del pluralismo democritico. 

l)e ahi. lagran responsabilidad de las copulas partidarias, que no 
siempre han actuado al nivel tie sus obligaciones histericas. En el tras
fondo de los procesos electorales es necesaria la presencia de una vir
tad. de Una ttica. La "3tica de las ideas" de que hablaba Max Web
ber, debe orientir en su totalidad la actividad politica, para que 
adquiera respetabilidad y legitimidad. 

Naturalmente, que hacer realidad estos principios es una tarea 
complicada. v a veces parece irrealizable lograr el autogobierno de la 
s)ciedad, porque factores socio-politicos e hist6ricos se oponen a 
pcrmitir que la comanidad politica participe en sa propio gobierno. 
Pero las consultas libres y aut6nticas a los gobernados y los rneanis
mos de designaci6n v control de los goternantes. son los instramen
tos mejor logrados, siempre qac no sc desnaturalicen, para obtener 
an sentido Colcctivo ieparticipaci6n en la vida.publica, apoyo popu
lar a Ia gtSt ion d C los gobCrnantes v adetnmis, lograr ana stcesion nor
mal Vconscnsaial de los eqUipoS (ICgobiurno. 

Y talbiTn seria pert inc11tC sabrayar, que compartir estos prin
cipios. no significa, sino todo lo contrario, apoyar las mixtificaciones 
que en nacstra '.America y en el mundo. se ban hecho con los proce
sos electorales, nianipUlados, dcsvalorizados por grupos politicos 
irresponsables o grapoS ieintereses econ6micos particulares, desbor
daniento tic instituciones castrenses, o por inconvenientes presiones 
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de intereses extraflos a las propias conmnidades politicas nacionales, 
inicas depositarias de la soberan ia. 

A trav(,s Cie las elecciones se persigue controlar y encauzar las 
pretensiones sociales y mitigar, articular los intereses y encuadrar los
antagonismnos natorales Cl coerpo social.en Las elecciones condicio
nadas. producen niis Ia exacerbaci6n que la resoluci6n de los
fPictos. Por eso no 

con
s6lo es indispensable que !;ean absolutarnente 

libres. sino lambi(n especialmen t e qune la volnitad 2,xpresada a trav~s
de las tirnas. se tra nsfornie alt nt icamente enl poder, porque ieotra 
nianera. la expresi6n ciudadana, quedaria linmitada a seleccionar a Una
clase hurocri ica instrn mentalizada por las 'uerzas reales de poder. Y 
por otra parte. ta ilpoco es correcto pe nsar que lIs elecciones son Lin
fin en si Inisimas. ni a Ilave Imigica paia la realizaci6n de la democra
cia. sino debemos estar conscienles de qte se necesita no solo Liln lle
canisrno politico en busca de consenso, sino ademis, una decisi6n 
politica clara para establecer las condiciones reales para que ella serealice. suprimiiendo inj usticias N pug nando por la real existencia, no 
s6lo formal,idel catAlogo mis amplio (iederechos. 

Este provecto ieinvestigaci6n se inscribe dentro de las activi
dades norniales ienuestro ('entro. En so propio EstatUto, Se estable
ce que podrai organizar programas ieinvestigaci6n en niateria de elec
ciones y h'gislacibn electoral comparada. que podrin realizarse con la
cooperaci6n de otras inslitociones qie persigan fines amilogos o com
plenientarios y conipartan sus principios. Asi foe corno, en el inicio 
de actividades iela lnstitoci6n, entramos en contacto con el Institu
to de Investigaciones Jorfdicas de la Universidad Nacional Aut6noma 
de Nkxico. a efecto Cie realizar tin alilisis comparado de las institu
ciones juridicas eleclorales ieon urupo homogneo die parses de la
region v con la coordinaci6n del licenciado Jorge Madrazo, Director 
del Institolo y la colaboraci6n del Director del Centro, organizamnos
este proyecto, cuyo informe final hoy presentamos. La selecci6n de
los paises incluidos en el informe, los cinco de Centroamrica y los 
cuatro del grupo Ilnmado C'ontadora. se inscribe en nuestra profunda
convicci6n de que los conflictos de Amnlrica Latina, deben resolverse 
por ]a aniable via del diilogo y de la aplicaci6n de las normas de de
recho y no de la confrontaci6n irracional. 

El anilisis de la legislaci6n electoral, trasciende los marcos de on
estudio de tipo joridico. Porque al abordar el estudio de esas institu
ciones, se llega al centro de los problenas de la democracia represen
tativa. Y aparecen los valores y principios que se persiguen: consoli
dar los regfnenes democriticos, perfeccionar las instituciones politi
cas, buscar la paz interna e internacional e influir en1 el desarrollo de 
la justicia social. Por eso, el estudio de la legislaci6n electoral, debe 
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hacerse dentro del contexlo Al que pertenece: los procesos sociales, 
los contlictos polfticos v los problenas economicos. Las leyes clec
torales estin en el centro Lie la relaci6n entre el orden normativo y 
la realidad politica, entre la ('onstituci6n formal y la Constifuci6n 
material. 

Los expertos que colaboraron ell este proyeCtO, Son todosjUris
tas de reconocida competencia, maestros ie aniplia experiencia y 
gran responsabilidad. I-1 t rabajo tItle realizaron es excelente y es ufl 
aporte sin precedente en la regi6n. [speraitros coinpletar el amilisis 
de la legislaci6n electoral de Amrica Latina, con dos estudios sobre 
el resto de parfses que aquf no se incluynC y que tenelIos en prepara
cifn. Estas obras cnriquecer;in la nny Cscasa bibliografia sobre dere
cho y procesos electorales que se ha producido en la region. Lo en
tendemos como una colahoracion en favor de la btsqueda de tin 
orden aut~nticamente democritico. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES RESPECTO A 
LA LEGISLACION ELECTORAL DE COSTA RICA 

RAFAEL VILLEGAS ANTILLON 

Magistrado del Tribunal 

Supremio de Elecciones 

de Costa Rica 
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INTRODUCCION 

No puede menos de ser interesante, para el estudioso de los pro
cesos electorales a todo Io largo y ancho de nuestra Anirica, asomar
se para examinar el fen6meno de un pueblo que decidi6, casi al mo
mento de nacer a la vida independiente, escoger a sus dirigentes por 
la via del sufragio. 

Algumnos historiadores indican quc aun antes de nuestra indepen
dencia de Espafia y con fundamiento en las norinas que establecia la 
Constituci6n de Cdidiz, ya sc habia demostrado una clara disposici6oi 
de hacer uso dc los procedimientos establecidos y Ilevar a cabo algu
nos procesos electorales qCue dCspuIs sirvieron para la experiencia en 
la vida independiente. 

La idea de la representaci6npolitica expresada en el sufragio, 
se nos presenta pues, como iwa de las inms perdurables, indes
tructibles, vinculada al modo de ser costarricense,a su vocaci6n 
derrocrdtica.Existia ya en la Colonia, para constituir los cabil
dos o avuntamientos . 

No se debe entender, de ninguna manera que durante el siglo pa
sado y principios del presente Costa Rica disfrut6 de Lin sufragio co

1. 	 Volio Jhnnez, Fernando. Pr6logo a la obra El Suaragio en Costa Rica ante la Historia 
y la Legislaci6n de Cleto Gonzilez Viquez. Biblioteca Patria No. 11, Editorial Costa 
Rica, 1978, pigina 12. 

• IjT 	 •
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mo el que ahora posee: universal, directo, secreto, iibre, etc. No fue 
asi, pues, conto bien lo expresa Samuel Stone, 

en la prdctica el sistema imponia una serie de obstaculos en las 
vi'as de acceso a/ poder i' apartabaa la mayoriade la poblaci6n 
del proceso politico. S6lo podian participarlos grandes terrate
nientes, los que poseian capitales, los profesores ' los que sa
bian leer v escribir, es decir, casi exclusivamente /a lite. Duran
te el siglo pasado, como se vera s6lo este 61timo requisito tuvo 
el ejecto de 'xcluir al 90/, de la poblaci6n del ejercicio activo 
de los distilitos puestos. 

M~is adelante despus de analizar rarios aspectos con gran profundi
dad manifiesta: 

Efectivamente, la clase excluy6 al resto de la poblaci6n del 
acceso a los cargos politicos a travs de un mecanismo casi 
impermeable . 2 

Efectivamnente, haciendo uso de procedimientos legales, reformando 
la Constitucibn y las leyes electorales, formaron ese mecanismo im
permeable d.e que habla Stone. En igual forma se expresa Fernando 
Volio al mnanifestar: 

El voto estaba restringido por razones de fortuna, posesi6n de 
bienes faices, capacidad tributaria,de sexo, edad, principalmen
te. Lo estaba, asimismo, por el sistema de elecci6n de varios gra
dos, es decir indirectas, lo que reducia el n6imero de electores a 
una minoria. Acentuaba el card cter poco democrdtico del siste
ma el hecho de que el voto se emitia piblicamente . ' 

No cabe duda que es con la Constituci6n Politica de 1949, que 
nace despu6s dc un periodo de turbulencia politica y de una corta 
guerra civil, ciando mejor se organiza todo lo relativo al sufragio y se 
actualizan los mecanismos necesarios para dar una buena garantia de 
pureza electoral. Desde esa epoca se han producido en Costa Rica 
ocho elecciones generales, en las que se han renovado los poderes eje
cutivo y legislativo, adeniis de todos los gobiernos locales (municipa
lidades). Tambidn se han Ilevado a cabo cuatro elecciones locales que 
2. Stone, Samuel, La Dinastia de los Conquistadores, Editorial Universitaria Centro

americana (EDUCA), 1975 ,.prig. 219-271. 

3 Volio Jim~nez, Fernando. Op. cit., p. 14. 
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tuvieron cono prop6sito ]a elecci6n de los gobiernos municipales, 
por haber creado ]a Asamblea Legislativa en su oportunidad (artiLculo 
168 de la Constituci6n Polftica, p~rrafo 3o.) nuevos cantones en di
ferentes lugares del territorio nacional. En dichas elecciones aun 
cuando flueron casi todas en territorios y con grupos de electores re
ducidos, los partidos iradicionales costarricenses participaron con 
igual entusiaSnio coMo Si se tratara de una eleccion nacional. 

El presente ensayo plantea algunas consideraciones relacionadas 
con los puntos tins relevanles del ordenarniento juridico costarricen
se en materia electoral, dando t nfasis, principalinente, a la presencia 
del Tribunal Suprenmo de Elecciones en la Constituci6n Politica y a) 
papel quC en materia electoral juega el R gistro Civil. 

BREVE RESEFNA HISTORICA 

Es necesario hacer una breve resefia de ios antecedentes hist6ri
cos acerca de como ha evolucionado Cl sufragio en Costa Rica. 

Lue con la Constitucidn de Cddiz de 1812, quC el pafs se organi
z6 electoralnente: asi, cuando en el afio 1821 lleg6 la independencia 
resttlt6 relativaniente sencillo incorporar al primer estatuto politico, 
IlanIado Pacto de Concordia o Pacto Social Fundamental Interino, 
las normas qte establecia la citada Constituci6n para Ilevar a cabo las 
elecciones de los miembros de los Supremos Poderes. En todo este 
periodo se mantiene el voto ptiblico con CleLciones de tercer grado, 
quc SC cfcctuaban con la clecci6n de los delegados a las Juntas de Pa
rroquia. quc a su vez designaban i los delegados de las Juntas de 
lPartido y cstos elegian a las autoridades de la provincia. En 1844 se 
estableci6, por un breve perfodo, el voto directo. 

Tal vez los grandes hitos se marcan a partir de 1893 cuando se 
aprueba una ley de eleccioncs rnuy detallada y completa en que se 
crean juntas provinciales, cantonales y de distrito y en que se vota 
por listas de sufragantes previamente elaboradas por orden alfab tico 
y en cada distrito. 

En 1913, se establece en forma definitiva el voto directo. En 
1925, se consigue una notable conquista con el voto secreto y se 
mantiene el directo, ademnis en esta misma oportunidad se cre6 el 
Consejo Nacional de Electores, compuesto de tres miembros propie
tarios y seis suplentes, todos de nombramiento del Poder Ejecutivo' 
los historiadores concuerdan que este orgatisino es el embri6n de lo 
que posteriormente Ilegaria a convertirse en Cl actual Tribunal 
Supremo de Elecciones. 

En 1946, una di'cada de serios problemas politicos, se da el pri
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mer Codigo Electoral. En ese (6digo aparece el Tribunal NacionalElectoral formado por tres micnmbros Propielarios v tres supilenles Lienorribrain iento de los Ires poderes iela rep6blihica, '1o q uc sign ilica tillimportame aVauce Id indepeud enciaen del organ isino rector del safragio, pues ConO se indic6 supra el Consejo NacionaI ieFlectoresera nombrado por cl presidenlte ie I'arep(fiblica. litse .digo ie
1946, reprcseii 6 Liii :eriO Cs'uert( ) por llevar a Ia prictica procesoselectorales que SC deeC n'Vohiera i deLCtro de tillmarco de legilimidad,al sustraerle AI Poder Icuttiv( S'Lp lestadde dirigir ls elecCiOnes.
(oil n ot ivo de lagnerra civil Lie 1948. nace la actual C(onsl it ici6n Politica. qie cstablece el Tribunal Su premo de Elecciones conlas caracteristicas espCciale, que cilareinos mlis adelante.

El ('6djig() Electoral vigente 
tue eiitido en dicieinbre de 1952.Algu nos de Stis allfctloS hlan sido retoi'mados en el trallSCLrsode treinta ai1Ss Lie vige ncia. En todo ca so, es evidente que tillc6digoelectoral diseiado cua do el pais tenia arededor de 200.000

hiabitantes debe ser revisado N,ac!ualizado. 

LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Estas dicron origei a los )rg i sios electorales e hicieron posible que, poco tlilip decicspics ie linalizada 
la gtierra civil. los costarricenses aCudiCra.ll dadeposilar su Vole Coil lnacert ezl Li qle seriaefect'iailllenle Colltado y qte los llMLH) LliMCcai disptIcst 05 harnal illlposihle la burla a la voltu,ad ielas maVormas. No se piede avanzarell este trabajo. sin reterirse ie iLiVo a "esa especial Ciicillistalicia s
se puede II.lllir asi.Il' di costIn'ricclsc
et e t ralar ie resolveraIS11t10os politicos pOr stS 
a i de las clecci)nes. La feliz circmusta ucia ic
que no tlorecieran en sleo costarricCI)sC 10, lotradiciolAhs pant idtOs Iiberal o conservador 
 ei doilde s ice .vse iniler, delntlno dc esasn .LeRtlpacions, piede liaber coltlribtliido "11lgiiiaMildida. a que lUestra
'id;, politica no()ttu i': las cmt r icas
ist dc rivjlida, tier:l por las,

(ILC desato'ttmidamelte tlilsjiatlrl oirts paises licri ;ilios. 

El siglo pasado y buena pmrte dc-I preselte e'sturo calijicadopor el enlfentamiento dce los parutilos historicos, liberales v 
COtlSer'adores . 

.
 

4. Garcia Laguardia, Jorge Mario, La Cons[itucionalizaci6n del Rogimen Juridico delos Partidos Politicos en Centroamdrica. Revista de (iencias iuridicas No. 24, SanJose, Costa Rica, Junio-Diciembre 1974, 1'ig. 249. 

http:aCudiCra.ll
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El articula 99 de la Constitiuci6n Politica establece que: 

La organizaci6n, direcci6n Ji vigilancia de los actos relativosal 
sufragio, corresponden en brmna exclusiva al Tribunal Supremo 
de Elecciones, el cual goza de independencia en el desempeilo 
de su cometido. Del Tribunal dependcn los demds organismnos 
electorales . 

Es inIportate sefialar, entonces, a quiLn le corrcsponde nombrar 
a los "ntcgranes ce ese organismo. en el ordenamiento institucional de 
Costa Rica. FI articulo 100, expresa tiUe Cl Tribunal Supremo de Elec
clones estari integrado ordinariamcnte por tres magistrados propieta
rios v scis suplentes, nombrados por a ('rt C SUprcma de Justicia con 
los roto, tic no iiienos de los dos tercios del tota I dC sus llicl',l'Orbs, y 
deberin reunir igUales condiciones y estariin suIjCtos a las mismas res
ponsahilidades que los iiagistrados qnC integran la Corte (art(culo 
159). Ntesc ia tIiisposici6i tai Cstricta qtIe somete a la persona nom
brada por la Corte a la accptaci6n tie por io menos los dos tcrcios de 
la total idad dIc sus magistrados (en la actualidad 17 inagistrados corn
ponien la Corte Suprenma de Justicia y dos t ercios cqi ivalen a 12 vo
tos). Esta disposici6n obliga a li Cortc, ei alg nas oportunidades, a 
Ilevar a caho varias votuciones, lasta que alga no de los candidatos 
ahcaina los votos necesarios. Este iiisino artictIlo establece que des
de un aflo antes y scis ifleses desputs de la celcbraci6n de las eleccio
nes. el Tribunal deberoi-;1npliarse con dos de sus magistrados suplen
tes para t.ormar, en cie lapso, Lin tribunal de cinc ) iniclnbros. Por 
suipuiesto, cste nombrainiento de los dos magistrados suplentes lo 
Ileva a ca bo la misma Corte S1prema de Justicia. 

Al cstaeblcer la ConstitUci6n que para ser magistratio tdel Tribu
nal Snprcino de Eleccjones se rCqUiiCere tie las isIMas cOndiciones qUe 
para serlo tie Li ('re SuNpreMa tiC JUsticia coin aVya ha quedado sefia
lahdo. SC CXlc le la condici6n de pcrtcnecer a Uni partido politico , dC 
(uLICel TiJ bnaLl Suprenio de E'lccciones de Costa Rica cst integradU 
por rCpresentantes de los partidos politicos activos, conio sUcede en 
otros pa ises de Ani~rica. Acerca de esta modalidad, se p)Uede decir 
que la e-'periencia costarricense ha sido positiva: el magistrado del 
Tribunal no representa a ningfin partido politico y aunqUe winca fal
tan las suspicacias. lo cierto es qLIC Iaexperiencia. ha dado resUltados 
excclentes y qC. la obligaci6n primaria del magistrado es la de 
w'elar porILiC el proceso electoral se desCevuelva dentro del marco de 
la legalidad. 
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EL TRIBUNAL Y LA CONSTITUCION 

El Tribunal Supreino de Elecciones, considerado corno un cuar
to poder, Ilcg6 a tener el rango c indepcndcncia de los poderes del 
estado, a partir de la reforina al articulo 9 de la Con.tituci6n, que es
tablece ]a divisidn tripartita de poderes. 

Entre las funciones (jILI imis interesa destacar y que son garantia 
al sufragio, esthin las siguienlCs: 

A. 1NTE-'RPRETA CIO DL' TODA LAMA TERIA ELECTORAL 

El articulo 102, inciso 3 de la Constituci6n Poliftica sefiala que
corresponde a] Tribunal 

interpretar en forma exvclusiva v obligatoria las disposiciones
constitucionalesv legales referentes a la materia electoral. 

A su vez, en cl art iculo 121 inciso I),que se refiere a las atribucio
nes de ]a Asamhlea Legislativa, este poder. reconociendo esa lirni
taci6n establece entre sus atribuciones lo siguient: 

Dictar las leyes, reformarlas, derogarlasy darles interpretaci6n 
autntica, saho lo dicho en el artt'culo eferente al TribunalSu
premo de Elecciones. 

Asimismo no deja de scr una limitaci6n real Al pocler legislativo y 
un respeto al fuero dcl Tribunal Supremo de Elecciones, lo que
establece el articulo 97 de !a Constituci6n Politica que textualnente 
expresa: 

Para la discusibn v aprobaci6n de provectos de ley, relativosa 
materias electorales, la Asamblea debera consultar al Tribunal 
Supremo de Elecciones;para apartarsede su opinion se necesita
rM el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros. 
Dentro de los seis meses anterioresy los cuatro posterioresa 
una elecci6n popular, la Asamblea Legislativa no podr, sin em
bargo, convertir en leyes los provectos sobre dichas materias 
respecto de los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones se 
hubiese manifestado en desacuerdo, 

Estas disposiciones garantizan la competencia oxClusiva del 6rga
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no llarnado a organizar, dirigir y vigilar los actos relativos al sufragio. 

No establece la Constituci6n ningun lUmite a la potestad que 
tiene la Asamblea Legislativa de reformar la Constituci6n en 
materia electoral, en poca de elecciones. Si bien es cierto que 
se desprende del espi'ritu de la Constitucion en fnrma clara que 
prevalec'a la idea de garantizarlu pureza electorale impedir que 
la Asamblea Legislativa, en poca electoral, aprobaraproyectos 
de ley en materia electoral, iai;n lo es que el Constituyente 
no estableci6 li'mite aiguno a la potestad de revisi6n constitu
cional en esa materia. En todo caso, si lo estableci6para la ley, 
lo debi6 establecerpara la reforma constiucional . 

B. EL PRESUPUESTODEL TRIBUNAL 

Siguiendo la idea de revestir de gran independencia al 6rgano 
rector de los procesos electorales. aparece ka norma del articulo 177, 
que se refiere a la preparaci6n del proyecto ordinario de presupuesto 
de gastos de la rep-Iblica en donde se consigna Ci siguiente pdirrafo: 

Los gastos presupuestos por el Tribunal Supremo de Eleccio
nes para dar efrctividadal sufragio, no podrin ser objetadospor 
el departamentoa que se refiere este artlculo. 

Esta limitaci6n se I inipone al Poder Ejecutivo y estimamos que 
al ser incluida como norma constitucional, la figura de un cuarto po
der se va delimitndo con mayor claridad. No quiere decir esto que, 
la Asamblea Legislativa esti obligada tamhitn a aprobar el pTesupues
to quc con ese prop6sito presete el "fribunal Supremo de Elecciones. 
bien puede a Asamnblca cuestionar el gasto. En la prictica, y por 
estar reprcsenlaIOh, los partidIos politicos en ese primer poder de la 
republica, su act itud es la de facilitar los mcdios necesarios para que 
el proc.:so electOral cueLte col los recursos necesarios para hacerle 
frente a los siempre crecientes gastos que requiere la preparaci6n de 
umis elecciones ai nivel nacioaial. Por slipuesto, el ideal serla ia inde
pendencia ab.oluta en malieriaiLe presupuesto y Ue los organismos 
electorales con taran con nMa norma constitucionalI como la que logr6 
el Poder Judicial de un porcentaje fijo del presupuesto nacional (la 
Corte disfrula de Un 6°,% de los ingresos ordinarios). 

5. 	 Mufioz, Itugo Alfonso. La Asamblea Legislativa en Costa Rica, Editorial Costa Rica, 
1977, Pig. 33. 
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C. 	 LA FUERZA PUBLICA Y EL

TRIBUNAL SUPREMO DE ELEC(7I'T,S
 

Una garanl ia especial al sufragio la establece el inciso 6) del ar
ticulo 102, pues d ispone que cntre las tunc iones del Tribunal Supre
mo de [lc-'ciones esti laIC diClar. con respecto a Ia fuerza piblica,
las med ida'; pertinllnes para que los procesos electorales se desarro
lien 	 en cundiciones de garantias y lihertad irrestrictas. Dichas medi
das las har;.' Cnimplir el Tribunal por si o por medio de delegados (los
que 	 mencionaremos adclante). Al contar Costano Rica, por norma
constituconul, con ej('rcitc, pernianente (articulo 12 (ic la Consit u
ci6n PoliticaI. ]a virgilancia \ el orden puiblico est;in a cargo de Una
Guardia Civil y urm (Guardia Rural. Fs digno de mencionar que no es
hasta despus de cicuenta aFios de vida independiente que Ilega alpoder un militar. u.riLen decreta ei 18I1 la abolici6n de la pena de 
i merte. 

Al convocar a elecciones el Tribunal. seis meses antes del diasefialado. el Minist ro de Seguridad Piblica se presenta a las oficinas
del TribuUl y pone bjo as 6rdenes de este a la fuerza pfiblica, acto
simbolico que revelr ci resl-eto de las a-itoridades encargadas de la
guridad 

se
del lEstado por Ia suprerna autoridad del Tribual en el proceso electoral. Suinada a esta diSposici6ln esti la prolihicibn a todaslas auioridades del pais de participar en los asLIltOS politico-electora

les con Io que se vielne a consolidar ia norma legal segfin la cual Ia
unica accion de las aUloridades (hi polic'a en el proceso electoral, es
la de presen lare a votar. sin armas, el dia de las elecciones. 

Corn O n d de ser cierio qti csa norma prohibitiva de la no
 
participacior tie ls autoridadcs 
 eli el proceso electoral, en algunasoportulfidadc(S. n se temple esI rictaiente o no se cunple del todo,

el inciso 5) del airlicuhI 102. ha 
 creado tin procedimi.,,nto de investi
gacion de eso s icci s, por part Ldel propio Tribu nal o por ruedio de

delegados. Tal diisposicinn 
 ha creado lo qu. se ha Ilamado el Cuerpo
de )Clegado. delIri hunal Supremo dc -lecciones, que ya cuenta coil 
un, excelene ieh.ia swrv icios en henCficio de LI tranquilidad con 
que dehen levarse a c'ao los acts (iblicosde los partidos politicos
y de la iijor coordinacion del organisino electoral con las fuerzas
do policia del pais. va que durante la misma visita del Ministro de
Seguridad aI informa seriTribu nalI. qu ili el oficial que servir, de 
enlace con el Trihunal v los )eclgados. 

CtI. LAS RESOL UC IO.VES DEL TRIBUNAL 

El articulo 103 de li ('onstituci6n Politica dispone que: 
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Las resoluciones del Tribunal Supreino t/e l'lecciones no tienen 
recurs', salr) la acci6n por prevarical . 

Acerca del verdadero sentido quC a csta disposici6n debe ddirsele, 
el jurista c starriccnse, de rcconocido prestigio, el profesor Eduar
do Ortiz Ortiz. analiza con :ertera apreciaci6n, en SU obra -Costa 
Rica -stado Social de I)erecho", todo el contenido y trascendencia 
que las dos frases citadas en el articulo menciomdo, representan para 
la cabal independencia del 6rgano rector ile los procesos electorales 
en Costa Rica: 

('abe advertir, en primer ternino, que por la palabra 'resolu
ci6n' empleada por el Articulo 103 no se puede entender ni el 
acto preparatorio, ni el acto de ejecucioi de otro del Tribunal. 
pues en este aspecto si"es posible remitirse al derecho procesal 
administrativo, dadco que siempre habrt en el procesal-electoral 
actos de procedimiento, con fincion y estructura iguales a los 
propios de la vi'a adininistrativa. Resoluci(n ha de significar 
itnica y exclusi'amente la que aparte de 'causar estado'y ago
tar la 'ia administrativa , decide sobre el fondo del procedi
mniento electoral coniefecLo externo sobre el administrado, en 
quien producira situacioncs Iurt1dicas activas o pasivas, obliga
ciones o derechos, etc., ji'ente al Estadco. ,-Seran tn) accionables 
judicial v jurisdiccionahnente tales actos del Tribunal." 
La respuesta se impone likilmente:Los arti'culos 99 Y 102 conl
fieren al Tribunal la realizaci' n de todos los actos necesarios pa
ra la organizacion. direccini'yvrigilancia del proceso electoral ' 
lo fltcultan para interTrCtar las leves eXistenitcs en sti materia, 
con potestad que alcanza tamhin para jzgar so/re la aplica
eion de esas leves por otros, si es qite sli competencia sobre lo 
electoral es, con() lo manda la Costitucien, exclusiva. 
Esta e.vclusividad cormprende necesariamente todas las formas 
posibles de interpretaci6n de la e"v electoral v claramentela de 
aplicarla en hip6tesis tie cmificto, con elercicio (it'a funci6n jiu
risdiccional de legalidad, sin Io cual ve fraginentaria su sentido y 
se incurriria en abusos Y contradil fiones y asi como no es posi
ble recurrir con ta .sentenciasde la (rte Plena o de la, de Casa
cion, por ser (ietltima instancia, es imposible reculrrlr contla los 
jallos del Tribunal en materia electoral, que tamhicn son la voz 
suprema para dictar Ia justicia dentro de ese campo, el cotnten
cioso-electoral. La ti ca conclusi6n aceptabhle' congrua col la 
esencia libertaria y garantistadel proceso electoral v de su rcgi
men juridico, es reputar cosa juzgada los actos o 'resoluciones' 
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(para emplear el vocablo contenido en el Articulo 103) dictados 
por el TribunalSupreino en znica instancia,y tenercomo suje
tos al contencioso-electoralv al Tribunal mismo (como Wltima 
instancia) los demds actos electorales,provenientes de otros 6r
ganos o dependencias subordinadasal Tribunal.En consecuen
cia .juez de tfltima instanciaen lo con tencioso-electoral,eso es
lo que es ho3v nuestro TribunalSupremo de Elecciones .6 

Termina manifestando cl profesor Ortiz Ortiz: 

El Tribunal representa, con alto grado de autonomia orgd
nica, econ6mica y funcional, la mds acabada contribuci6n de
Costa Rica al perfeccionamiento de los sistemas electorales 
latinoamericanos. 

D. EL ESCRUTINIO DE LOS SUFRA GIOS 

Respecto al escrutinio definitivo de los sufragios, otra de las
principales funciones dcl Tribunal, se establece lo siguiente, en el in
ciso 7) del artfculo 102 constitucional: 

Efectuarel escrutiniodefinitivo de los sufragios emitidos en las
elecciones de Presidentey Vicepresidentes de la Reptblica, Di
putados a la Asamblea Legislativa, miembros de las Municipali
dades y Representantesa Asambleas Constituyentes 

y el inciso 8) de este mismo articulo expresa: 

Hacer la declaratoriadefinitiva de la elecci6n de Presidentede
la Repblica, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
la votaci6n y en el plazo qu,, la ley determine, la de los otros 
funcionarioscitados en el inciso anterior . 

Es decir que la competencia que se concede al Tribunal es tan amplia,
que conocer6 de todo g6nero de elecciones, nacionales y locales, y de 
la de unos posibles constituyentes. 

6. Ortiz Ortiz. Eduardo. Costa Rica Estado Social de Derecho. Revista de Ciencias 

Juridicas, No. 29, Mayo-Agosto 1976, Pig. 98 y 99. 

7. Ibidem, pig. 100. 
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Costa Rica ticte a i lmalos recuerdos de sonu historia politica, 
cuando el escrutin iodCIeinitivo de los sufragios, por norma constitu
cional, lo llevaba a caho el Congreso (hoy Asam hlca Legislativa), 
cuerpo politico al que. por error, se le otorg6 tan delicada y ticnica 
labor. Se rectifica pucs csc proccdimicnto y cs el Tribunal el que hace 
el escrutinio defininii'o de los sufragios. E's necsario indicar que las 
junlas receptoras Ic votos, integradas todas con micmbros de los par
tidos inscritos cn escala nacional v quc a st vez inscribicron candida
turas. ccrrada Ia votaci6n el dia de las clcccioncs, lilcvan a cabo el es
crutinio provisional de los votos rccibidos. Estas juntas receptoras, 
que ademlis ticncn fiscales de los respectivos partidos, finalizado el 
-scrutinio y aprovcchando la infraet ructura IC Clccomu nicaciones 
con que cu,'nta Ci pais y fort aleci ndola con medidas especiales de 
seguridad muy tccn ica s. corninican cl resultado al Tribunal, de tal 
mancra quc a las pocas horas el pais, por medio de boletines que 
cmil e ci riobunal constantcm ente, sc va enterando de cuil ha sido ]a 
volun tad mayoritaria dl elector costa rricense. Para dar estos resulta
dos provisionales, la coinin icaci6n ha sido ingresada y verificada 
previamcnte por i ('cenro de ('nputo del Tribunal. 

E. LA PROI t(;.I.VDA POLITICA Y LA IGLLSIA 

Una inedida excelcntc. es la que establcce la prohibici6n de ha
cer propaganda polutica, por parte dc ,-lcrigos o seglares, invocando 
motivos religiosos: asi consta en el pirrafo tercero del articulo 28 
constitucional IqLe cx presa: 

No se podrd, sin embargo, hacer en Jorma alguna propaganda 
politica por clrigos o seglares im'ocando moti'os de religi6n o 
valiindose, como medio de creenciasreligiosas. 

Sobra comentar la impora ncia quc reviste esta prohihicion, pues no 
hay duda de que en nuCstlros I)UCbios, princitlihncinte en las Areas 
rurales, los curas podrfan set, si esta prohibici6n no existiera, los 
grandes elcctorcs. Anin de quC se iniciarai una distorsi6n de su minis
terio, como va ha s1icCdido con harta frecuencia en otros paises del 
continente 

1 L1BER TAD DE REUNION Y DE EXPRESION 

En lo que se refiere a la libertad de reuni6n y de expresi6n, el 
articulo 26 expresa: 
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Todos tienen derecho a reunirse paci'icamnente sin armas, ya
sea para negocios privados, o) para discutir asuntos poh'ticos y
examinar /a conducta prhlica de los .uncionarios. Reuniones en
recintos pri'ados no necesitan autorizacion previa. Las que se
celebren en sitios pz~blicos serdn reglamentadaspor la Ley. 

En lo que toca a la libertad de expresi6n, dice el p'irrafo priniero 
del articulo 28: 

Nadie podrM ser inquietado ni perseguidopor la manifestaci6n 
de sus opinionesni poracto alguno que no infrinja la ley. 

Y para completar esa libertad, expresa el articulo 29: 

Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabrao por
escrito, j publicarlo sin previa censura;pero serdn responsables
de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los 
casosy del modo que la ley establezca. 

G. LAS REGULA CIONES DEL EJERCICIODEL SUFRA GIO 

El articulo 95 de la Constituci6n, establece que la ley regular, elejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios: 

I . ALatononif'a dIe la funci6n electoral. 
2. ()bliacjio6 dcl Lstado de inscribir de oficio a los ciudadanos en

el Registro Civil y tic proveerlos de c~dula de identidad para 
Kicrcer cl su Irag!io.

3. (arantias efectlvas tie lihertad, orden, pureza e imparcialidad 
1)()r part ec las aaUtoridades gubernativas.4. P'rohihiici6a a ciUdadano para sufragar en lugar diferente al de 
su doInicijiO.

5. Idltificacin dcl elector por medio de c~dula con fotografia.
6. Garant ias de representaci6n para minorias. 

Las anteriores (Iisposiciones serfn comentadas cuando hagamiosreferencia a la meczinica de las elecciones, en la que, corno se veri,juega un papel inapreciable el Registro Civil que est6i dividido en dosdepartamentos, el que refiere propiamentese a ]a inscripci6n de loshechos vitales: nacimientos, matrirnonios, defunciones, etc. y el
Departamento Electoral que expide las c~dulas de identidad y prepara las listas de electores, todo con base en una excelente coordinaci6n. 
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E! Registro Civil, con')rnlc lo CstilhiccCCl int fCuloI 104. funciona 
bajo la dependencia cxcilSiva del irihtlmnl Suprcli o tie lkccciones. 

H. 	 EL IXAi .\( III:iT1-'1"L Ti.A I)"' 
LOS It.lR TII)OS POI.177( 'OS 

Es neccs,!rio mcntcionar la disposicion Contit ucional del articu
lo 96 que norma la contrilhcion dCi Estado a la financiaci6n do los 
gastos de los partidos poi iticos. pamra elcgir a los miembros de los 
Podcres Ejecutivo v/LCL'islii iVo. 

El inciso a) dcl eiwcnioiiado art icul10 Cstdhlcce: 

La conrribuci6n total no podrta ser superior al dos por ciento 
(2'/,) dei promedio do los Presupuestos Ordinarios de la Rept'
blica durante los tres av-os anteriores a aqutel lfl que se celebra 
la eleccion. 

Los r.sta nt,Is cnt-i no inisos ciesairoillii cl proccdinlicnto nece
sario para dctiniir cil qli c)ndiciulc,, ei partido politico tline de
recho a rccibir csa coitiuril u 1.i c01110 I))-n 0i1il) qic no tcndrin 
derecho los pa tidos ilC. in scrilos cll cscA;ii nici onal pitrovincial, no 
hubieron obclid) oll cinlCO 1)0n ticnWt 1:N" o ) (ic l)s stialigios ' i'llida
nlonlte cnilitdos eln ,-p isi o cn Ia!lro\ in1cia rcspcctliva. \tdc1inis, quo 
ost'ill obliNaioS. ii rccihir cso aporic, ai Co ioha sis gas anteios 
el Trihuila! Stllj~lClll Cie Id|:llC,. Ill todo) ipiodo(ciccoral., Csta 
contribucion cs6ti , a1 is ,OSLdC Ios itl do, po)IfticOs siCnil,io' 	 Cutall;l 
pre col advcrsa rios y es trccn to clii so illiciiina pol~inica acerca 
de la cOliVeniclc ia dciCgLsto. Quia hli rch)rniaquC sC in tr dujo en 
1971, establecilld ClUe ci Estado contri hiir i la i financiaci6n pre
via de los Lastos quc dcmnandn lis activida dos clectordcs dcIos par
tidos politico),., cs a qtic Ila sido coinhatidi, sicmi lpr lpor pSt~LSo 
en los poriodos lcotoraies. 

La coin plejidid ic la poliitica act ual, ilos modernos parlidos de 
masas, Ilas poderosas fuol-zas qu ii el nnCltl'ro dC los part idos 
politicos, haccn n'csa'ia ilinaaonal ic y adectiada financiacikn pa
ra ascourar hi existencia do los partidos politicos, mixime .cUaudo no 
existen regtillaciones AI fina ncian liCnlto exclsivlailllente privado. Acer
ca de oste tema, estimnamos que no debenlos extendernos plies so 
rebasarfan los propositos de sle trabajo. 

I. 	 LA AL TERNABILIDAL DEL EJERCICIO 
PRESIDENCIAL Y LOS DELITOS ELECTORALES 

Para finalizar este aparte, es importante sefialar que la Constitu
ci6n ha establecido una pena, traici6n a ]a reptiblica, a los que violen 
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el principio de alternabilidad en el ejercicio de ]a presidencia, asf 
consta en el articulo 134: 

El periodo presidencial serd de cuatro agos. Los actos de losfuncionarios pthblicos y de los particularesque violen el principio de alternabilidaden el ejercicio de la Presidencia,o de lalibre sucesi6n presidencial consagrados por esta Constituci6n
implicardn traici6n a la Rep~tblica. La responsabilidadderivada 
de talesactos serd imprescriptible. 

Ademis, es necesario indicar que el articulo 158 del C6digoElectoral, hace mis rigurosa la aplicaci6n de ]a ley cuando se trata dedelitos electorales, pues prohibe aplicar las disposiciones sobre amnistia o indulto, las disposiciones sobre circunstancias atenuantes o sobre suspensi6n de pena o libertad condicional o la de aplicaci6n de ]aley mdis favorable al reo. Entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa, consignadas en el articulo 121 constitucional, el inciso 21 dice: 

Otorgarpor votaci6n no menor de las dos terceraspartesde latotalidadde sus miembros, amnistia e indulto generalespor de
litos politicos, con excepci6n de los electorales respecto de los
cuales no cabe ningunagracia, (El subrayado es nuestro). 

Como se puede apreciar, nuestros legisladores no s6lo banIlevado a catalogai como traici6n a la repiblica la violaci6n delprincipio de la aiternabilidad, sino hanque querido que ningiinbeneficio de los que establece el C6digo Penal les sea aplicado, puesde no ser asi podriamos en determinado momento ver con estupor
que al violador de nuestro ordenamiento electoral se le conceda
 
un indulto y no reciba ningcin castigo por su crimen.
 

Con Io anterior, Io referente al Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica, en la Constituci6n, no ha quedado agotado ni mucho menos, pero el estudioso 
 tendr., asf lo esperamos, una claravisi6n de la importancia que en nuestro c6digo politico tiene este
6rgano especial que organiza, dirige y vigila los 
actos relativos al
 
sufragio.
 

EL REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL 

Desde 1888 y gracias a los vientos liberales que nos Ilegaron, algunos desde M6xico y Guatemala, se estableci6 el Registro Civil parainscribir los nacimientos, matrimonios y defunciones. Esta actividad 
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estaba bajo el cuidado de ]a Iglesia Cat6lica, que con motivo del bau
tismo llevaba un registro de los nacirnientos y al tener a su cargo los 
cementerios tambi~n tenia la informacion acerca de las d'unciones, 
lo mismo sucedia casi con el ciento por ciento de los natrimonios, 
pues la mayoria se efectuaban bajo el rito cat6lico. La secularizaci6n 
de los cementerios y los problemas que se suscitaron con el uso de la 
fe de bautismo para inscribir a los niflos en las escuelas, oblig6 a los 
liberales de la Costa Rica del siglo pasado, a traspasar tales registros 
Al Estado para su mejor administracin. Al mismio ticmpo se acord6 
que en la capital de San Jos6 se establecerfa el Registro Central. A 
pesar de las malas cornunicaciones propias del siglo diecinueve, a 
nuestro Registro empez6 a Ilegar informaci6n de todos los rincones 
del pais. Aquf se inscribieron y custodiaron con especial csmero to
dos los documentos y libros en donde se asentaron los nacimientos, 
niatrimonios y defunciones de todo el territorio. Parece 'ue no suce
di6 lo mismo en algunos paises hermanos de Centroam rica y sus 
registros estuvieron descentralizados. 

Toda Ia referencia anterior es necesaria para informar que el Re
gistro Electoral en Costa Rica, con buen criterio, se lormo como un 
Departanlento de Registro Civil. bConsecuencias de esta decisi6n?, 
muchas y muy importantes. 

Al decidirse que el Registro Electoral formara parte dcl Registro 
Civil. se pudo aprovechar in excclente banco de datos. Este criterio 
foe acertado: con los asientos de nacinientos tenemos la informiaciOn 
acerca del nonibre y los apellidos de todos los costarricenses: asimis
,no el noinbre de sus padres, el lugar y fech de naciniCnto y so na
cionalidad, datos h)isicos para expedir Ln documento tie identifica
ci6n, conlo el que porta Cl ciudadano costarricense. Adem-is con la 
inscripci6n del nacimiento, se formna el nimero ie la c&Iduhai de iden
tidad, asi el nimero 1-250-300 sefiala que el portador de ese doco
mento naci6 en a provincia de San Jose (No. I ) y quc su nacim iento 
aparece inscrito al to1o 250 y en el asiento 300. 

Para comprender mejor esa simbiosis absoiLtu entre el Departa
mento Civil yc l)epartamento Electoral dcl Registro Civil, es necesario 
indicar Io sigUiente: 

1. 	 Ningin costarricense puede obtener so c'dula de identidad si no 
tiene inscrito so naciniento. 

2. 	 Para inscribir nacimientos, para casarse, para reconocer hijos ha
bidos Iiera de matriionio, para adoptar a otra persona ya sea 
en fornla simple o plena, para solicitar la rectificaci6n de asien
tos en el Registro Civil, etc., se necesita portar la c6dula de 
identidad. 



32 

3. 	 El costarricense que no porte su cdduila de identidad queda pric
ticamente con una capitis diminutio, en una muerte civil, pues
no le es posible llevar a cabo ningfin acto civil, comercial, de tra
bajo, de estudios, iniciar gestiones o acciones administrativas o
judiciales, ser nombrado funcionario o empleado del Estado, sus
instituciones o nLunicipalidades, recibir giros de Estado, munici
palidades e instituciones aut6nomas, obtener pasaporte, ser
atendido por los servicios del Seguro Social, su licencia de
conducir, etc., y ademais, por supuesto, no puede votar en las 
elecciones nacionales. 

4. 	 Cuando se expide la ct~dula de identidad, autonuiticamente el 
ciudadano queda inscrito electoralmente en el domicilio que ha 
indicado como su residencia. Si posteriormente, al solicitar nue
va c~dula (por extravio, deterioro, etc.), sefiala otro dornicilio, 
se cancela el quC tenia y su nombre se incluye en linuevo 
vecindario. 

5. 	 Este sistema es entonces de padr6n electoral perinanente. Se 
incluye todos los dias a los nucvos electores que, cuIplidos los 
18 afios, tienen derecho y obligati6n de portar la L.dula de 
identidad y la hart solicitado. 
Se ordena ejecutar en el padr6n las solicitudes de traslado elec
toral ya sea q(C se solicite expresamente en una f6rn-ula espe
cial o traslado resulte, coMo seese 	 dijo arriba, de una nueva 
solicitud de c~dula en la 	que aparece ahora otro dornicilio. 

Con 	 el prop6sito de que el Registro Civil, suen doble funci6n 
de registrar los hechos vitales y de Ilevar las listas electorales y expe
dir el documento de identificaci6n, sea un organismo eficiente y pres
te un buen servicio, es necesario sefialar algunas de las principales
inedidas quc se han dictado para lograr ese fin

i. En los hospitales y clinicas importantes del pais trabajan, en 
forrna permanente, funcionarias del Registro Civil que han sido 
nombradas como registradoras auxiliares; ellas recorren los salo
nes de niaternidad y llenan los certificados de nacinento. Asi
misnio, lenan los certificados de defunci6n. En Costa Rica en
la actualidad, el 96% los nacimientosde 	 ocurren en hospitales 
o clinicas. 

2. Una oficina especializada del Registro, que cuenta con 17 ofi
cinas regionales, las que estzin situadas en las cabeceras de las sie
te provincias y en cantones de gran poblaci6,i, se encargan de
llenar las solicitudes de c{dula de identidad (por primera vez,
duplicado o traslado electoral), tomar las' fotograffas y enviar 
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todos los dias a las oficinas centrales ese material. Asimismo, 
reciben del Registro las c6dulas dc identidad que ellos entrega
rdn a los ciudadanos. Con ese mismo prop6sito, tam bi~n 10 
funcionarios, recorren tin territorio determinado prestando ese 
servicio a pequefias poblaciones alciadas de las oficinas regiona
les. Para completar esa accion .in grupo de alrededor de 60 fun
cionarios, recorren una vez al afio cada provincia lienando las 
solicitudes de c~dula correspondientes, avisando a los vecinos 
previamente por rnedio de la radio, y en los periodicos, los dias 
en que visitarin esos lugares los ceduladores ambulantes del 
Registro Civil. De todos estos programas se entera con antici
paci6n a los partidos politicos para quc, en Ia medida de sLIs 
posibilidades, colaboren coil li cedulaci6n ambulante, haciendo 
que sus simnpatizantes aprovechen los servicios que se les brinda. 

3. 	 Se le hace entrega, mensualente a los partidos politicos, de Unl 
corte num6rico del padr6n electoral, en el que aparecen todos 
los centros de votaci6n del pais, coil el nfmero de ciudadanos 
inscritos, por sexo, y con una referencia al rues anterior acerca 
de la cantidad en que aument6 o disIninuy6. l)ato Iniy impor
tante que refleja los prograinas de cedulaci6n en las diferentes 
zonas del pais y que tainbi~n podria alertarnos acerca de un 
creci'-',nto desniesurado cii algunos centros de votaci6n. Si 
alg6n partido io .olicitara, el Re-istro bien podrfa entregarle, 
mensuahnente, tin listado con los nombres. Ipellidos y nfimero 
de c~dula de .dentidad de los nuevos electores que han ingresado 
a las listas electorales y los que haIn sido exciLuidos por defunci6n. 

4. 	 Funciona una oficina con el nombre dc Oficina de AUditoria y 
Contabilidad Electorales, cuVas ftinc iones principales son las de 
fiscalizar, verificar y contabilizar las operaciones del Registro, a 
efecto de que lis resoltciones qtIe inipliqienImovimiento elec
toral y los docunlentos relativos a esas operaciones, scan objeto 
de los correspondientes asientos en los libros de contabilicad 
que para ese efecto Ileva esa Oficina. Es obligaci6n del jefe de 
esta Oficina hacer del conocimiento del Tribunal, tan pronto 
como se advierta, toda diferencia entre las ctientas de la con
tabilidad y las operaciones del Registro. 
Esta Oficina desempefia, dentro del marco de la organizaci6n 
electoral, una vigilancia de auditoria similar a ia establecida por 
cualquier empresa privada, en resguardo de la confiabilidad de 
sus operaciones. Asi por ejemplo: en el centro de votaci6n de 
Anita Grande, que cuenta con 1662 electores, en el mes dejunio 
de 1985 no se tramit6 ninguna solicitud de c~dula de prirnera 
vez que implica inclusi6n en las listas electorales; en el corte 
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mensual, en el que el Centro de C6mputo informa de c6mo seva comportando el Padr6n Nacional en cada uno de los centros
de votaci6n, no puede aparecer ningln nuevo elector, a menos que algfzn ciudadano haya solicitado traslado electoral a ese Cen

5. 
tro, lo que se controla por una clave que Ileva cada expediente.
Un afio antes de las elecciones se exhibe en todo el pais, en orden alfab6tico y por centro de votaci6n, las listas de los electores inscritos hasta ]a fecha (esta pr.ctica no es obligatoria porley, pero durante varios periodos electorales se ha considerado
saludable, para ]a informaci6n de 16s ciudadanos y de los partidos politicos, por lo que ahora es rutina). Seis meses antes de laselecciones, por ley, ahora si, se vuelven a exhibir las listas conlos electores inscritos a esa fecha. Funcionarios del RegistroCivil comprueban que las listas efectivamente se est6n exhibiendo 
en cada lugar.

6. Al ingresar el Registro Civil a Ia tecnologia del procesamiento
electr6nico de datos en el aflo 1977, se prepar6 un programa para ingresar a la memoria de estos equipos la enorme informaci6n
acumulada en los archivos. Esto ha servido no s6lo para los efec
tos civiles, sino que, como ha sido explicado, por estar el Depar
tamento Electoral tan estrechamente vinculado al Departamen
to Civil, toda informaci6n acerca de estos hechos vitales es valiosa para Ia verificaci6n y depuraci6n de las acciones electorales.
Asi, los partidos politicos que lo han solicitado, han obtenido una copia en cinta magn6tica de las listas de todos los electores
inscritos del pais. Es importante para la pureza electoral y laconfiabilidad en los organismos electorales, ya que los partidospoliticos pueden obtener cuantas listas necesiten de todos loselectores del pais por orden alfabdtico y por sexo, por nhmerode c~dula. por provincia, por cant6n o por distrito (orden admi
nistrativo territorial de Costa Rica), en fin, pueden Ilevar a cabotambidn Ia mejor labor de fiscalizaci6n que se pueda imaginar,
y todos los meses se puede y de hecho con los partidos mayoritarios sucede, actualizar esa informaci6n con los movimientos 
que se han producido en las listas electorales. Que un partidopolitico cuente con tan valiosa informaci6n, hace posible nos6Io la obligada bIbor de fiscalizaci6n a que tiene derecho, y elTribunal ha dicho que es un derecho de ejercicio obligatorio,
sino tambi6n verificar si todos los simpatizantes aparecen enlas listas y, si aparecen, si est~in en el domicilio correcto y no en
el que anteriormente tuvieron y a qu6 distancia se encuentran 
de su centro de votacibn, etc.

7. La relaci6n, ya muy explicada, del Departamento Civil con lo 
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ademds de lo mencionado,referente a lo electoral produce, un 

extraordinario efecto: al procesar el Centro de C6mputo toda la 

tienen los archivos del Departamento Civil y
inforinaci6n que 
lievar al dia el ingreso de datos que diariamente ilegan a las 

oficinas centrales, bien podria entregdirsele a los partidos poli

solo de lus posibles electores para las eleccioticos una lista no 
una lista de los quenes del 2 de febrero de 19 8(. sino tambi6n 

votarfn en las elecciones del 4 de febrero de 1990, de las elec
lo. 	de febrero de 1998 y

ciones del 6 de febrero de 1994, del 

para los que votarin el 3 de febrero del 2002, que estfn nacien
los libros de nacimiento e

do ahora y estAn siendo inscritos en 
el nfimero de c6dula corresponingresaCos al computador con 

diente que portardn en su oportunidad. 
va a contener casi el 98'16 de los electores ver-

Esta informaci6n 
excluirAn por defunci6n una dedaderos, pues en esos lapsos se 

terminada cantidad; adems, se incluirAn los que van adquiriendo 

la nacionalidad costarricense y tambi~n se incluirAn los que van 
otra, etc. En

perdiendo la nacionalidad por la adquisici6n de 

caso, parece que ningfin partido politico en Costa Ricatodo 
uso 	de toda la informaci6n que lostiene la posibilidad de hacer 

organismos electorales pueden suplirle. 
ha dispuesto facilitar, por ahora (inicamentc a tres partidos8. 	 Se 

politicos, la posibilidad de que en sus respectivos clubes politi

una pantalla por medio de la cual, conectada al cos 	 instalen 
acerca de los electocomputador, pueden solicitar informaci6n 

res inscritos (a la fecha 1.459.033) facilitando asi la labor de 

estas agrupaciones. La limitaci6n a tres partidos obedece a la ca

pacidad del equipo. En todo caso se instalardn tres pantallas acli
uso exclusivo decionales en las oficinas del Registro Civil para 

los fiscales de todos los partidos politicos, debidamente acredi

durante el curso de la jornada ordinaria de latados, para que 
uso 	de estos importantes instrumentos de trabajo ybores hagan 

no tengan necesariamente que estar consultando por medio del 
usopersonal del Registro ya que solamente ellos pueden hacer 

de los tarjeteros. 
un afio antes de las elecciones, el Tribunal9. 	 Aproximadamente 

hace 	entrega a todos los partidos politicos y publica en ]a pren-
En dicho documento se expresa, con sa, el caiendario electoral. 

en que cada t6rmino establecidotoda claridad, el dia y la hora 
en el C6digo Electoral vence, ya sea para ]a inscripci6n de par

tidos politicos, para ]a inscripci6n de candidaturas, o para la 

presentaci6n de gestiones eletorales que modifiquen el Padr6n 
a losNacional Electoral, etc. Asimismo, el t6rmino que obliga 
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oroganismos electorales a Ilevar a cabo tal o cual acci6n. (Ver
anexo No. 2).10. Con el prop6sito de que 16s electores terigan facilidad para ejercer el sutragio, y de que n1o tenigan necesidad de recorrer grandesdistancias para Ilegar a los centros de votaci6n, tanto los partidos politicos como los ceduladores ambulantCs ya mencionados,proponen al Tribunal, en base a la experiencia de recorrer el territorio en su totalidad, ]a necesidad de ]a creaci6n de nuevoscentros de votaci6n. Efectivamente, de una elecci6n para otra,con mucha frecuencia nacen caserios nuevos alejadoscentros; se construyen urbanizaciones 

de los 
en las ciudades habitadaspor personas de otras regiones; un conplejo industrial o agrfcola[ace nacer una pequefia poblaci6n tal vez alejada por varios kil6 metros det pueblo mirs cercano, etc. La experiencia que se hatenido es que si el centro de votaci6n esti muy alejado, relativamente alejado o existen obsticulos como rios, Inontafias, lo quesucede, principalmente en las ;ireas rurales es que el esposo dejaa la mujer cuidando casa nifios y ellay se abstiene de votar. Siel centro de votaci6n estii cercano 

que 
el var6n tiene tiempo degresar para resu mujer se presente a emitir el voto. En todocaso es una obligaci6n de los responsables de; proceso electoralque el ciudadano tenga ]a mayor facilidad para ejercer el sufragio.De las elecciones de 1982 a las que concurririn los costarricenses el 2 de febrero de i 986, se han creado 135 nuevos centros de votaci6n, algunos solicitados expresamente por partidospoliticos, otros por los funcionarios de nuestro organismo

electoral.11. Un aspecto interesante y que ha contribuido a la buena marchade los organismos electorales de Costa Rica, se refiere a ]a estabilidad laboral de sus empleados y funcionarios.lineas escribe cuenta El que estas con 32 afos de servicios en los organismoselectorales. El Presidente actual, magistrado Sfienz Meza cuentacon 27 afios de ejercer ]a Inagistratura en el Tribunal Supremode Elecciones. La mayoria de las personas que ocupan jefaturastienen mis de 20 afios de trabajar en el Registro Civil y Electoral.Los empleados, asimismo, cuentan con un promedio de 10 aflosde trabajar o en el Departamento Civil o en el Departamento Electoral. En este afio de 1985 y en el anterio, alrededor de 15 funcionarios cumplicron los treinta afios de servicios y se acogieron a supensi6n. No podri escapar a los que han tenido la responsabilidadde dirigir procesos electorales, lo que significa, cono un aportemuy valioso, ]a experiencia acumulada durante varias eleccionespor el personal de todo nivel de un organismo electoral. Esta es
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tabilidad s6lo se puede obtener si efectivamente el organismo 
rector de los procesos electorales cuenta con una verdadera in
dependencia administrativa. 

INTEGRACION Y ELECCION DE 
LOS ORGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO 

En Costa Rica la Constituci6n Polftica y el C6digo Electoral dis
ponen de tres mecanismos diferentes para el m~todo de elecci6n. La 
elecci6n del presidente de la rep~iblica y sus dos vice-presidentes, se 
Ileva a cabo por mayoria de votos, siempre que la votaci6n del candi
dato sea mayor del 40% del total de votos vdlidos. Polit6logos cos
tarricenses han dado un valor especial a esta norma. Aun cuando en 
la Constituci6n Poliftica se establece, que si ninguna de las n6minas 
alcanzara la indicada mayoria, se practicard una segunda elecci6n 
popular el primer domingo de abril dcl mismo afio entre las dos n6
minas que hubieren recibido mds votos, lo cierto es que este meca
nismo ha propiciado que la elecci6n sea a una sola vuelta. En algunos 
casos, politicos costarricenses no han querido entender esta realidad 
y con frecuencia se dice que si no tienen oportunidad en ]a primera 
elecci6n la tendrdn en la segunda, error. Esto sucede con frecuencia 
en los paises que tienen el sistema de la mayoria absoluta, la mitad 
mis uno. En la realidad costarricense la verdad es que no se ha pre
sentado que ning~in partido politico mayoritario no obtenga un 
nfimero de sufragios superior al 40%. 

Estos polit6logos, y aun soci6logos han concedido, com.o ya se 
manifest6, un significado especial a esta norma. La certeza de que :,,') 
habri segundas elecciones y de que el pafs no va a entrar en un seg,',
do periodo de intensa lucha electoral que paraliza pricticamentc to
das las actividades, no s6lo estatales sino que afecta incluso a la em
presa privada, produce en el dnimo del costarricense Lin impulso para 
dar todo su esfuerzo el dia de las elecciones convencido de que ce
rradas las juntas receptoras de votos, en la tranquilidad de su hogar, a 
trav~s de la radio o la televisi6n se enterard, en pocas horas, de cul 
fue el elegido por el voto mayoritario de los costarricenses. La incer
tidumbre de unas segundas elecciones provoca en el votante una espe
cie de ansiedad que, segin como haya trancurrido el proceso politico 
electoral de varios ieses de intensa campafla, puede desembocar en 
situaciones imprevisibles o liegar a la situaci6n que recientemente 
afront6 el Perfi. En todo caso, este sistema de una sola vuelta, no ha 
producido los resultados que el tratadista Duverger anuncia, "El es
crutinio mayoritario a una sola vuelta tiende al dualismo de parti
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dos''8 basado tal vez (lnicamente en la experiencia anglosajona (IInglaterra y los Estados Unidos). ELn Costa Rica se re, con mis frecuencia ahora. la coalici6n de partidos politicos: como que estaicalando ya, la existencia de Lin siktcia electoral, Lie tlla sola vuelta,aun cuando los organismos electorales cstin preparados siempre paraIlevar a cabo, si Se presenia el caso, Unas segIfldas elcccionCs dos me
ses despus. 

La elecci6n ie los dipl Iados y ie los mu lcipes ell todos loscantones del pais, se Ileva a calo por i cd io dcl sistelmc (iecociente,
subcociente y mavor residu, ( a rialll, del siste na proporcional), conel fin de hacer reaidad una reprcsc liiaci¢jm de las in i orias en cada circunscripci6n en relaci6n a los Votos recih idas. l:sta variante del sistema proporcional quc eslablece l l-lcIoral tiencde a favorecer,c( d iga 
como ya Se dijo, a las minorias organi/adas eniparItidos politicos y no como alIgunos han iqucrido enitcler,i que los grupos de amigos debenestar represelntadOs ei Ia .,Asa'nilea Legislativa a cii los i tin icip ios.

La elecci6 nie I(is LdIip ltados v lnii icipes se Ileva a caho por medio de lista bloqueada, sin que qupll laiposibilidad letpalach'r,9 CSdecir la autorizaci6n p'ara qteC cada elecltor escoja iela lista ILuCSe le
prescntC los nombres file son imis dc su haceagrado : Si eso aliula el 
voto. 

En Costa Rica se elicin 57 diptlados a Ia Asa inblca Legislativa.
La Constituci6ii expresa qLic: 

Los Diputad. tienen ese (ancfer por a Nacidn Y serdn elegi
dos por proi'itiias 

y el m6todo dC asignar a cada provincia el nfimero de diputados que
le corresponde io cstablece la Consiituci6n al decir: 

cada vez que se realice un censo general de poblaci6n, el Tribunal Supremo de Elec-eiones asignani a las provincias las diputaciones, en pr.porci6na Ia poblaci6n de cada tna de ellas. 

Se acompaia Un cuadro en el quC se puede apreciar c6mo algunas provincias con el transcurso dcl tiempo han aumentado su repre

8. Duverger. Maurice, Instituciones Politicas y Derecho Constitucional. Ediciones Ariel,
1962, Pig. 117. 

9. Panacher, trnino de origen francis qute describe laacci6n de mezclar candidatos dediferentes listas electorales en lapapeleta de voto. S61o es posible cuando laley no establece listasbloqueadas. Es un derecho que se atribuye al elector, sin que tenga elejercicio obligatoriarwnte. de Estebir Jorge, El Proceso Electoral, Editorial Labor,
Barcelona, 1977, Pig. 380. 
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sentaci6n en la Asamblea Legislativa y otras en consecuencia han 
perdido diputados, fen6meno bien estudiado que se relaciona con las 
nligraciones internas en busca de tierras y fuentes de trabajo. 

Ei tercer metodo -quie se indica como referencia finicamente 
es el que elige a los sindicos. Estos son representantes de tin distrito 
administrativo en la municipalidad, en la cual participan con voz pero 
sin voto y se eligen por mayoria relativa. Existen estudios de la inipor
tancia politica-,electoral que significa lievar a uin uen ciudadano a 
esta posici6n, desde la cual velara por los intereses de su conunidad. 

La Constituci6n establece en el articulo 131 que para ser presi
dente o vicepresidente de ]a repfiblica se requiere: 

1. 	 Ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio. 
2. 	 Ser del estado seglar. 
3. 	 Ser mayor de treinta afios. 

N6tese la condici6n de ser del estado seglar, que no aparece co
mo condici6n para ser electo diputado a ha Asamblea Legislativa. El 
Presidente de la Rep(iblica no puede ser reelecto y los iniembros dL 
la Asamblea Legislativa, no pueden ser reelectos en forma sucesiva. 
Para ser diputado las condiciones constitucionales son las siguientes, 
segin lo establece el articulo 108: 

1. 	 Ser ciudadano en ejercicio. 
2. 	 Ser costarricense por nacimiento, o por naturalizaci6n con diez 

aios de residencia en el pais despus de haber obtenido la 
nacionalidad. 

3. 	 Haber ct, mplido veintiun afios de edad. 

Existe una prohibici6n para ser elegido presidente y vicepresi
dente, a los ciudadanos que hayan ejercido ciertos cargos p~iblicos 
que especificamente enumera la Constituci6n Politica, o para quienes 
scan por consanguinidad o afinidad ascendentes, descendientes o 
hermanos de quien oCupa la presidencia de la repcblica. 

PARTIDOS POLITICOS 

La inscripci6n de un partido politico se lleva a cabo ante la Di
recci6n del Registro Civil y Electoral. El C6digo Electoral establece 
dos etapas en la inscripci6n de tin partido politico. Primero la etapa 
de conslituci6n del partido; el articulo 57 del referido C6digo fija 
Lin procedimiento que tiende a facilitar a los ciudadanos la constitu
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ci6n de los partidos, y inicamente exige que un grupo de electores, 
no menor de vcintici co, Co ncurra ante Lill notario o a falta de tsteante tn juez o alcalde para levan tar on acta de const ituci6n en hi que
necesarani ente se consii.n arain: a ) los nounbres y calidades de todaslas personas que integran el grupo solicitanle y b) los estatutos del 
parlido. 

Es bUC1eo inticar quC esta incipiente organizaci6n quie se ha formado con %eintic inco cidadanos, segfin nuestro Codio llectoral ad
tin iere Va al(1io 0 Sderechos. Se pcde mencionar que los tacollta paraabrir locales en c;la iir l)blaici6n del pais, y tamhin para acreditarfiscales en el Registro Civil cuando estc estudia y Ileva a cabo el exa
men y reC nti.O de las adllesiones presentadas.
 

La segotlda etataI. 1a c ;;1L
cr~p:m,, dci pi.,t'du ante el RegistroCivil, oblig;i a esta agrnpaci n,Si so intenci(n es la de inscribir el partido a niVel naciona l,a llevar a cabo asam bleas en todos los distritos
del pais (42... ),cada iblea estariasa l'ormada por los electores simpat iza ites de laagro pacion, en esta asamblea se eligen cinco delegados que somatLOS a los clectos por las asam bleas de los denis distritoslornian itAsaniblel de aIt6n (81 cantones), sta tiene imporuna
taiie in151i0 cual es ia de nominar los candidatos a los puestos demunicipes en cathu o tie los canton s del pais. A st vez, nonibran acinco dlcgados que con el resto de los cantones de Ia provincia liegan atlorimar IiAs iblCia tie Provincia (7 provincias): 6sta, al elegirdiCz deleCados l'ornia ]iAsan blea Nacional compuesta entonces por70 delec dos, que se-fin cl C6digo es el imixiio organismo del partido v el qoc Ilevad It dirccci6n politica. Un Comit, Ejecutivo compuesto por on presitlee. on secretario y un tesorero, es el que ejecuta losactierdos tie It Asamblea Nacional. Li principal facultad de la Asam
bl a Nacional es hi nominaci6n tie los candidatos a la presidencia yvicepresidencias de Ia repfiblica, y I a de los diputados (57 diputados).

Con el acla tie ]a Asaiblea Nacional, el Presidente del Comit6-jecotu(iV solicith la inscripci6n del partido acompailando un nimero

de 3000 adllesiolCS e ciodadanos debida'iente inscritos en el Depar
taniento E-lectoral del Registro Civil.
 

Si ia intenc,_ ,el grupo es ia de inscribir su partido a nivel provincial para part icipar finicamnente en la elecci6n de diputados por esaprovincia %vmunicipes en los cantones que la forman, debe presentar
on niimero de adhesiones equivalente al uno por ciento de los electores inscritos, igoal sucede si la intenci6n es la de constituir un partido 
a nivel cantonal. 

Se puede notar hi incongruencia de nuestro C6digo al exigir3000 adliesiones para inscribir Lin partido a escala nacional y un porcentaje mayor para otros niveles, pues en estos momentos la provin
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cia de SMn Jose cnCnta con 585,122 ch'ctoreS por 10 qLnc lOS title tie
nen intenci6n de inscribir un part ido iescala provincial por San .1ose, 
dchcn tic prtse ntar nizis de 5000 atdhesiones y si Ioquisieran inscribir 
a n ivcL nacioila I stlo 3000. El error cstmu\'t cr est ahblecer tlllaiS a 
fija para la inscripcion iepartidcos a nivcl nacioml y no taber dis
pLICStO CI 1i isn0,Il11eCallisll o itle Irige pa l'l inscipcion tie p rt idos a 
otros n1icIC". Atiis.. la Caliidad tic 3000 adLt-Sones, quc obligato
rdmenlc sC LenCh1 present ar. significa 11na ci fra nly baja qtLc hace 
p11i blC qu tin grirupo tie personas, sin nin'una represenltaci(n lacin
rol, logre recoger v licgo iiscibir el part ido a escala nacional. l)csde 
hace nis de dos afitos te plCrcsnllada a la Asx.li ica Lekislativa Ul.a 
prolICstL ierCtoliia para moditicar el ('Yli,_o Electoral en lo relatn-
Vo al die atILesinCs Id inscripci)n Lie tillninrcl iIceSCarias pla.lrat parti
to politico. 

1n fin, coi)() Sc p deCapreciar. clprocedinilnt o para inscribir 
Ln part ih)d ' qie 1I1proliferaci61pol tliCo es i Li simple. (onsideranmos 
tic parlitios n(o beneficia el sistena deinocrltico. Fn Costa Rica apare
cen ahora inscritos. iescala nacional (1pucdcn participar con candida
turas para presidente. vi,:eprcsidentes, dipliados y in in fcipes) Ln 
lotal de 16. a escala provincil 5 ya tscala cantonal 2. 1-1intltiparti
disin() puctie tracr conftn siCun a] elect or y Ilevario a un a stencionisno 
marcado o provocar en dI 1i na CspCcie Ic tie sga no por L caliidad y 
cantidatl tie Ios que requicrcn su '.'oto. l iilt partidisino no siemlpre 
provoca csa reacci)n tie nos hemos per ititIo scfialar. Seri ditercnle 
en cala pais dkditas as condiciones tie extcnsi6i territorial v nimcro 
de hahitantes o tic electo0cS. 

lln Costa Rica los part idos politicos solo dcsapareccn Iegalinen
te por consuncion o por fusioin con otro partidO. Si to obtUvo en ih 
eleccion en que participo por !c ieno Ltn niimero tie votos iguales 

at ininino tie atihesiones requeritdas para SLiinscripci6n, dcbe volver a 
presentarks: si 1t 1o hate. sCca nCela SLiinscripcion en el Libro de 
Partidos qLie Ilieva el Registro Civil. 

El C(tdi leo Flectoral establece, en su artfcunIo 62, que los parti
tIOS) puedcn ,:oaligarse cuaLIndo lo)l .ic lLdeterminaci6ide presentar 
ca ndidatUras coinolies: cada tllllie SUs asaInlbleas nacionaIcs debe to
mar Luin acuerdo por may oria ahsohnta y las 'o.ndi,'iones de la coali
ci6n se pactarin por :scit() bajo la firma de los presidentes tie cada 
partido. Asimismo, se establece la posibilidad Lie fusionarse para
coistitLir ril nuevo partido, debiendo cancelarse en el Libro de Re
gistro de Partidos hi ioscripci6n tie los partidos fLioinaios, IL0(Iie da 
nacimiento a la inscripci6ln ie Liil iiievo partido. AI igUal que en In 
coalici6n de part idos. stis asambleas nacionales deben tontar Lin 
actierdo por mayoria absolta tie snis integrantes. 
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Si bien es cierto Costa Rica cuenta con Una organizaci6n electo
ral eficiente y libre, conio I dCmuestra el hecho de que en las dec
ciones de 1953, 1958. 19(2, 1966, 1970, 1978 y 1982, la oposici6n
del gobierno gan6 las Clecciones, lo cierto Cs quc cl mejor garante
de procesos electorales libres yvhonestos es el cucrpo electoral costa
rricense. que en form a abrumadora ha decidido cambiar a sus gober
nanics, al partido politico que cstC en el poder, por la via civilizada 
del sLIfrauio v nLu nca por hi Violencia, El cap itulo que no se ha escrito 
ell este tra bajo. y en vcrdad fundamental para entender por (itLi el 
pueblo costarricense se ha conportado en esta forma, es el quc se 
refiere a todo el proceso educativo qtIC de manera intensa se desarrolla 
a todos los niveles y hasta Cn los filtiiios rincones de ]a naci6n. 

San Josd, junio de 1985 



ANEXO No.I
 

ELECCIONES DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
 

COCIENTES Y SUBCOCIENTES
 

1953 1958 1962 1966
 
PROVINCIAS 

Cociente Subcociente P Cociente Subcociente P Cociente Subcociente P Cociente Subcociente p 

San Jose 4.574 2.287 16 5.286 2.643 16 7.760 3.880 20 8.016 4.008 21 
Alajuela 4.197 2.098 8 4.912 2.456 8 6.310 3.155 11 7.713 3.857 10 
(Cartaio 3.648 1.824 6 4.039 2.019 6 6.639 3.319 7 6.767 3.384 7 
Ileredia 4.364 2.182 3 5.047 2.253 3 6.969 3.480 4 10.474 5.237 3 
Guanacaste 2.981 1.490 5 3.758 1.879 5 5.369 2.684 6 6.544 3.272 6 
l'untarems 2.641 1.320 5 3.261 1.630 5 5.135 2.567 6 5.124 2.562 7 
Lim6n 3.133 1.566 2 4.079 2.039 2 4.988 2.494 3 5.071 2.536 3 

45 )Il'LT1AI)OS 

RL lORMA CONSTITUCIONAL 57 DIPUTADOS 

1970 1974 1978 1992 
Cociente Subcociente p Cociente Subcociente P Cociente Subcociente p Cociente Subcociente p 

PROVINCIAS 

San Jos 10.350 5.175 21 13.074 6.537 21 16.054 8.027 21 18.690 9.345 
Alajuela 9.550 4.775 10 11.708 5.854 10 14.664 7.332 10 16.951 8.476 
Cartago 8.602 4.301 7 10.417 5.20' 7 14.501 7.251 6 17.3,54 8.677 
lteredia 12.872 6.436 3 16.762 8.381 3 16.667 8.334 4 20.017 10.009 
Guanacaste 8.161 4.081 6 9.681 4.841 6 13.978 6.989 5 15.600 7.800 
Puntarenas 6.993 3.497 7 8.746 4.373 7 10.771 5.386 7 12.179 6.090 
Lin6n 6.942 3.471 3 10.261 5.131 3 9.449 4.725 4 11.633 5.817 

P : Plazas a Ilenar INSPECCION ELECTORAL 



ANEXO No. 2 

Votaci6p ante [as Juntas1o. de azosto 17 octubre tirmino pars inscripci6n de candidaturas. Receptoru 2 de febrro6 meses inscripcl6n propaganda de partidos con candidaturas inscritas, Art. 102 C6d. Elect.
de partidos delegados a las Juntm Provinciales Electorales 6Art. 64 C6d. Elect. (Art. 74-75-76-85, 43 Cod. Elect.) 17 diciembre n mins de
 

delegados a
Receptora.s.Is Juntas 30 dim~ terminado el 

to. de agosto 
Arts. 49-55 C6d. Elect. escrutinjo Prisidencial17 de noviembre Art. 132 C6d. Elect.6 meses Ustas to. octubre cierre 2 metes y 15 dim.naturalesprovislonales de electores recepcion solicitudes iniciar confecci6n listas 8 din antes, todo

Art. 22 C6d. Elect. Art. 81 Ley Orginica def'miticas el material en poder i dlas
Art. 23 C6d. Elect. de junta receptorse 

C Elect"d. Diputados 
(L. 30.2117.84) 

Primeros IS din Art. 132 C6d. Elect. 
convocatoria 17 noviembre n 

6 
mina de 

Al.elecciones de .egados a las Jurtas 
Art. 97 C6d. Elect. Cantonalesa Ie - I ts tas 60 dias termisado el 

(Arts. 46.55 Cod. Elect.) definiticas escrutinio municipalArt. 24 C6d. Art. 132 C6d. Elect. 
4 meses Dvisi6n Electoral 

Territorial
El.-ctoral 

Art. 19 Inc. (.) !' din ter. Primer domingo de abrilC6d. Elect. minar ervio 2daa. elecciones
2 novj.mnbre de material17 de junlo:speo dego l.ioe Act. 33 C~d. 

Art. 140 Cod. Elect. 
1erreCeso- electnral
 

7 moes y IS dina naturalos5 tirmino fIosapuest drt I l..ts 33to 
pas oLcitar crnwiacn dl ritos de partidos quo no reci- Art ht Ley Elecioral
 

electorsles ben financLicibn preia Orsinica
 
At. 1o. Reglamnento pas Is Act. 176 C -d. Elect.
 
Cneei6-- de Distrito, Elect.
 

Junlo Iulo A's to Setiemre Octubre Noviembr ticlombre Enro, Febrero Matzo Abril 

1985 1986
 

http:30.2117.84
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1. INTRODUCCION 

Preocupados por el avance y fortalecimiento de la democracia 
en Latinoanirica, el Centro de Asesoria y Promoci6n Electoral 
(CAPEL) v el Instituto de Investigacioncs Juridicas de la UNAM, 
prepararon un programa de investigaci6n sobre legislaci6n electoral 
comparada. 

1l presente estudio que seguramente seri el primero de varios de 
este misnio g~nero que promoverii y auspiciar i CAPEL, se refiere a 
nueve paises latinoalnericanos: Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala. Honduras, M'xico, Nicaragua, Panamai y Venezuela. 

La selecci6n de estos paises no fue caprichosa: obedece a ]a con
vicci6n de que es necesarib reforzar la solidaridad y vincular los inte
reses de las naciones de Centroam~rica con los del resto de los paises 
de la regi6n, siendo el "Grupo Contadora" un ejemplo de este esfuerzo: 
limpio, honesto y comnpronetido. 

Los nueve reportes nacionales fueron preparados por muy nota
bles juristas que, en trminos generales, atendieron un fndice previa
mente elaborado, a fin de que se trataran aspectos similares de la le
gislaci6n electoral, contribuyendo esta circun-,tancia a destacar las 
rnuy variadas analogias como las cuantiosas diferencias. 

Con base en los referidos reportes nacionales, el presente traba
jo pretende. precisamente, destacar las analogias y diferencias; los 
principales modelos; las tendencias; corrientes de influencia y pecu
liaridades nis notables en la legislaci6n electoral de los nueve paises. 
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Los estudios sobre elecciones v sobre organizaciones politicas,
han sido hasta ahora generalmente encarados desde la perspectiva de 
la sociologia polftica v, my eventuahnente, desde el 6ngulo juridico.
A este respecto vale lapena enftatizar que en los nueve pafses analiza
dos la bibliohcinerografia juridica sobre el tema es sunamente escasa 
y los estudio, IC naturaleza comparada no s6lo son escasos sino 
verdaderamente inxistentes. 

Por esLa raz6n colsiderainos que si algOn mrito pudiera tener 
la presente investig ,ci6n es. precisainente, penetrar este sector prdcti
caniente virgen, proponiendo acaso una mnetodologia y sentando bases 
en las quC podrian apoyarse estudios ulteriores. 

La investigaci6n que realizamos se limita al andlisis de la legisla
ci6n electoral y no toma en cuenta su aplicaci6n sobre la realidad del 
proceso del poder politico. Esta segunda vertiente, cuya importancia 
es esencial, tendria que ser enfrentada en un nuevo estudio de cardicter 
nlultidisciplinario y no podria producirse sino a nias largo plazo.

En cualquier caso, la legislaci6n electoral refleja la circunstancia 
politica existente en el momento de su expedici6n: las necesidades 
de control. apertura o restricci6n inscritas en el particular proyecto 
politico del lIstado. 

No obstante la ubicaci6n regional y la proximidad geogrffica,
los nue\ve parses analizados presentan una realidad sociopolftica, un 
grado de desarrollo econ6mico, nn monlento hist6rico, diferente, 
aunque todos esti inmarcados por el signo de la crisis: econ6mica en 
los iureve casos y,social y pol itica sobre todo en Centroarnirica. 

II. PANORAMA CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVO 

Los paises aa lizados se eCntleIran ell Lin i1onlento de su desa
rrollo coIstituciona l tambihnr heterogeneo annqUe, en la mayoria de 
los casos, las leyes lundamentales de los l-stados son recientes. 

('olombia es Cl pafis cnya ('onstituci6n tiene el mayor tiempo de 
vigencia. ya que el aflo pr6ximo alcanzardi un siglo de existencia. En 
ese orden ICsigue Mexico, cnya ('onstitnci6n fue promulgada y entr6 
en vigor en 1917. La ('onstitnci6n costarricense, bastante nias recien
te que las anteriores, Cs de, aCo de 1949 y la de la Repilblica d& 
Venezuela que fue cxpedida en 1901. 

Los dew.is paises iCilen ('onstituciones que han sido dictadas 
en el Oltimo qninqUCnio: Honduras, en 1981; Pananii, cuya Consti
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tuci6n ciertamente proniulgada en 1972, fue objeto de una trascen
dente reforma que la modific6 esencialmente en el aflo de 1983; El 
Salvador, que en el afio de !983 se dio una nueva Constituci6n. 

Guatemala y Nicaragua merecen una menci6n aparte. En el pri
mer caso, la Asainblea Constituyente aprob6 in proyecto de Consti
tuci6n que entrari en vigor el pr6ximo 14 de enero de 1986. En el 
segundo, ha sido convocada la Constituyente y actualhente se en
cuentra en estudio el proyecto correspondiente. Mientras tanto, en 
Guatemala se encuentra en vigor Lin Estatuto Fundamental de Go
bierno que es la ley primaria que se aplicarfi en las elecciones que 
tendrdn verificativo el pr6ximo 3 de noviembre; por su parte, en Ni
caragua, rige tambi~n un Estatuto Fundamental, promutgado el 20 de 
julio de 1979. 

Se trata pues, en lo general, de constituciones muy recientes que 
reconocen y reflejan los avances del constitucionalismo moderno. 

La regulaci6n de la materia electoral al nivel constitucional es 
muy desigual. En todos los casos se expresan desde luego los valores 
y principfos fundamentales en que se apoyan los procesos electora
les: la soberania popular, el sistema representativo, la ciudadanfa, el 
sufragio y sus garantias, los derechos polfticos, los requisitos para ele
gir y ser electo, y los derechos de asociaci6n y reuni6n con fines 
polfticos, etcetera. 

Sin embargo, el desarrollo de las bases electorales propiamente 
dichas, asi como las relativas a las organizaciones politicas es muy 
desigual. Mientras que en Mexico y londuras, por ejemplo, se esta
blece un marco constitucional muy amplio y desarrollado, en Costa 
Rica, Colombia y Guatemala el problema se deja casi totalmente a la 
legislaci6n ordinaria especifica. Sobre este particular, Guatemala es 
un caso singular: el articulo 223 del proyecto de Constituci6n apro
bado, sefiala quo todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los dere
chos politicos, organizaciones polfticas, autoridades y 6rganos elec
torales y proceso electoral serd regulado por la ley de la rnateria; sin 
embargo, esta ley tendrdi el rango de constitucional, seri aprobada 
por la misma Constituyente y er'rari en vigor el mismo dia en que lo 
hard la propia Constituci6n. 

Hemos sefialado que generalmente encontramos en estos nueve 
paises constituciones modernas. En el panorama de la legislaci6n 
ordinaria especifica esta afirmaci6n es ain mdis rotunda. 

Ciertamente, no en todos los nueve parses la legislaci6n electo
ral se encuentra codificada en un solo ordenamiento, sino dispersa 
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en dos o hasta tres diferentes instrumentos normativos. 
En Colombia, existen tres leyes electorales: la Ley 28 de 1979, 

la Ley 85 de 1981 y, muy recientemente, apenas el 18 de julio de 
1985, fue aprobada la Ley 58 sobre partidos politicos. En Costa 
Rica, el C6digo Electoral fue expedido en diciembre de 1952, siendo 
el mdis antiguo del conjunto que estudiamos. Actualmente se piensa 
en Costa Rica que el C6digo Electoral debe ser actu;llizado y revisa
do. En El Salvador, la ley electoral vigente se expidi6 en diciembre de 
1984. En Guatemala, como hemos sefialado, una ley constitucional 
electoral entrard en vigor el 14 de enero dcel afio pr6ximio, entre tanto 
existe una ley especffica que regulari las elecciones del 3 de noviem
bre entrante. En Honduras, la Ley Electoral y de las Organizaciones 
Politicas esti fechada el 20 de abril de 1981. En Mxico, la Ley Fe
deral de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales vigente, fue 
promulgada en 1977. En Nicaragua, existe una ley de partidos politicos 
de 17 de agosto de 1983 y una ley electoral de 26 de marzo de 1984. 

El C6digo Electoral panamefio fue expedido en 1983 pero su 
prop6sito fundamental fue reglamentar las elecciones de 1984, por 
lo que su vigencia, fatalmente, no podrdi extenderse mis alli de 1989. 
Por 6ltimo, en Venezuela, la Ley Orgdnica del Sufragio actualmente 
en vigor, fue promulgada el 13 de agosto de 1977 y la de Partidos Po
liticos, Reuniones Pfiblicas y Manifestaciones es del 15 de diciembre 
de 1964. 

III. EVOLUCION DE LA LEGISLACION ELECTORAL 

Muy probablemente, con la sola excepci6n de Costa Rica, el si
glo XIX se caracteriz6 por no ser Ia via electoral el modo regular pa
ra la renovaci6n de los poderes p(lblicos. A partir de la independencia, 
los paises aqui estudiados se veni atrapados en un profundo debate 
politico e ideol6gico, protagonizado por e,grupo liberal y conserva
dor que va a determinar la sucesi6n en el poder politico, no de un 
modo legal e institucional, sino por la fuerza de las armas; es una lar
ga historia de golpes de Estado, motines, cuartelazos, guerras civiles. 
etc. En todo caso, la legislaci6n electoral decimon6nica s6lo se aplic6 
eventualmente. 

Costa Rica escap6 al referido debate; los partidos hist6ricos no 
florecieron en su suelo y casi al momento de nacer a la vida indepen
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diente se escogi6 la via del sufragio como forma para elegir a sus 
dirigentes. 

De cualquier 'orina. la legislaci6n electoral existente en estos 
paises, juridicaiente positiva o no, revel6 la decidida influencia de la 
Constituci6n de ('idiz, principalniente en dos aspectos: la elecci6n 
indirecta en tercer grado, que al paso de los afios file decantandose y, 
el sufragio censitario. 

En la mima Costa Rica, durante el siglo pasado el 90% de la 
poblaci6r fra cxcluida de su asistencia a las urnas debido a razones 
de fortuna, posesi6n de hienes ra ices. capacidad tributaria, sexo y edad. 

No podemos menos que reconocer quC las dictaduras militares y 
las guerras civiles se han prolongado en la regi6n hasta fechas recien
tes. I a liberaci6n nauonal y la civilidad son fen6nienos del filtimo 
quinquenio en nuestros paises. 

Coio quiera que ante ]a mayor utilizaci6n de los procesos insti
tucionales como forma de renovaci6n de los poderes en el presente 
siglo, la legislaci6n electoral ha sido no solamente extensa sino verda
deramente abruinadora lo que, al propio tiempo, expresa su muy 
relativa estbilidad. 

En lo que va del siglo. en Colombia se han dado por lo menos 
seis leyes electorales: el mismo n~mmero de leyes se ha dado en El Sal
vador, s6lo que en un per/odo de 25 afios. En Guatemala, el derecho 
electoral surge, propiamente, con el Decreto 255 del Congreso de la 
Reptblica, de 1496. A partir de entonces se han dado tres leyes elec
torales de carfcter general; los decretos y leyes especificas para regu
lar procesos electorales determinados han sido numerosos. En Hon
duras se han puesto en vigor diez distintas leyes electorales a par
tir de la de 26 de septiembre de 1924. En Mexico, a partir de la 
Constituci6n de 1917 se ha promulgado seis leyes electorales y las 
reformas sobre algunas de ellas han sido cuantiosas. En Venezuela, 
entre 1946 y 1977 se pusieron en vigor nueve estatutos y leyes 
electorales. 

IV. EL SUFRAGIO 

La regulaci6n constitucional y legal del sufragio es punto de par
tida en este andlisis de la legislaci6n electoral. 

Es muy variada ]a forma de definir al sufragio por las constitu
ciones nacionales. Por ejempl',, en Colombia, el sufragio es una fun
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ci6n 	constitucional: en El Salvador se le prev como tin derecho y un 
deber del ciudadano; en Honduras es una funci6n cfvica y un deber 
ineludible del ciudadano: en Mxico se le (-stablece como una prerro
gativa y conio unj obligaci6n; en Venezuela, es un derecho y una 
funci6n pfiblica, etcetera. 

No es e:te ei lugar y el momento para explorar, con el cuidado 
que 	merece, la verdadera naturaleza del sulfragiu, pero si es conve
niente destacar que atin previsto com una obligaci6n, de hecho no 
se impone ninguna sanci6n por su no ejercicio o incumplimiento. En 
algunos sistemas, como el de Honduras, se establecen penas pecuniarias 
por no votar pero, en la prictica, las referidas sanciones no se aplican. 

En cuanto a las cualidades ciudadanas para el ejercicio del sufra
gio, 	podriamos detenernos en el estudio del conjunto de inhabilida
des que establecen las legislaciones nacionales, 10 cual ciertamente re
',ulta :a rnuy extenso y, hasta cierto punto, ocioso, dada su generali
dad. 	 Sin embargo, respecto de este t6pico, me ha parecido interesan
te detenerme en tin solo punto, que es el requisito de la edad. De los 
nueve parses analizados, en ocho la ciudadanfa y, por ende, la capaci
dad 	 para el ejercicio del voto, se confiere a los 18 aftos, con la sola 
excepcion de Nicaragua que Ioha previsto en 16. 

En Nicaragua este fue un punto que despert6 numerosas contro
versias. Los grupos m.is conservadores pedian que la edad para votar 
se fijara en 21 aflos, pero perinitiendo a los mayores de 18, casados y 
que supieran leer y escribir, el ejercicio de este derecho. La tesis 
opuesta. que finalmente prevaleci6, sencillamente argumentaba que 
sobre todo en la etapa final de la insurrecci6n hr,bian sido losj6venes 
de 13. 14 y 15 arfos quienes habian empuilaio las armas, dando 
ejemplo de valentia y heroismo. Al triunfo de la Revoluci6n, quienes 
Ilevaron a cabo la campafia nacional de alfabetizaci6n y, en general. 
la reconstrucci5n nacional fueron los j6venes. Por esta raz6n resultaba 
pertinente que la edad para votar se fijase en 16 ailos. 

La inquietud por disminuir la edad para votar se ha presentado 
en otros paises, principalmente en Colombia y en M6xico, aunque en 
este 6ltimo caso en menor medida. 

V. 	 INTEGRACION DE LOS ORGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO 

En los nueve paises que comprende este estudio existe un r6gi
men presidencial, aunque en algunos se observan matices parlamenta
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rios muy claros y, particularmente, en el proyecto tie Constituci6n de 
;uatemala. 

Fn todo caso. la interdependencia por integraci6n que en los nue
'e pa ises se presenta. obliga a Cstudiar separadamente los proced imien

tos de elecci6n de los 6rganos ejecutivo V legislativo. 

,. El. ORGA .VO IJE(U77'O 

La elecci6n tie presidente tie la Rep(iblica y. en su caso. tie vice
presidentes o designados. se lleva a caho mediante el sistema de ma

yorfa relativa a una sola vuelta. Coll las excepciones Costa Rica,(IC 
el quc ple posihilidad tieGlatenlla v' 1:I SalIador. e p' la una Se

gUnda VuIelha. AI respecto \aldra 1a peila dCStacd.ir to siguienle: ell 

fcorriente l propoi1 la 

ci6n ie presidente la inayoria calificada y Ia segulnda VulC1a aunque. 
Colombia se esti formando una C 0C para CIec

en la actualidad. el sistema que opera es el Ie mayoria relativa. EA 

voto es directo. integrindose unai circunscripci6n electoral inica que 

abarca todo el territorio nacional, juno10 Con las embajadas. consulados, 

v legaciones colombianas el el exterior. 
En Costa Rica, la elecci6n de presidente IC la Repfiblica y sus 

dos vicepresidentes. se Ileva a cabo por mayoria Cie voos. siLimpre 

que la votaci6n diel candidato sea mayor del cuarenla pot ciento (e 

total de votos vilidos: pero. si ninguna ie las n6illas alcaniara la 

mayoria indicada. se d0ebe realizar una Segunda elecci6n popular en

tre las dos n6minas que alcanzaron mayor nfiinero de votos. ('ierta

mente en Costa Rica Ihasta ahora no se ha presentado el caso que 

ning~in partido politico mayoritarie no obteoga Lin nfumero de 

sufragios superior al cuarenta por ciento. 
En Guatemala, el organo ejecutivo esti integrado por el presi

dente, el vicepresidente, y los ministros de Estado. Los dos primeros 

son electos directamerite por mayoria absoluta y, en caso ie no ob

tenerla en la primera vuelta. por el que alcance la mayoria relativa 

entre las dos planillas que obtengan el mayor ninmero de votos. en la 

segunda. Debe destacarse que de acuerdo con el proyecto consti

tucional, los ministros son nombrados por el presidente y pueden 

ser diputados que se separen temporalmente de sus funciones 
parlamentarias. 

En Honduras. aunque estdi dentro del sistema ie mayoria rela

tiva a una sola vuelta, resulta importante advertir que en las tres Oilti

mas constituciones se ha establecido la desaparici6n de la vicepresi

http:dCStacd.ir
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dencia y se ha creado, en su iugar, el sistema de tres designados que,como el presidente, son elegidos directamonte por el pueblo en los
comicios generales de autoridades supremas del pais. 

B. EL ORGANO LEGISLA TIT'O 

Por cuanto hace a las asanibleas legislativas nacionales o federales, los nueve paises han incorporado el sistemia de la representaci6n
proporcional, aunque con modalidades y dininnsiones diversas. 

Solamente en los casos de Mxico, Panaimi y Venezuela se conserva Lin sistema mixto, que combina la mayoria relativa y la repre
sentaci6n proporcional, aunque tal decisi6n obedece a razones distintas: en Panaimi se debe a la cantidad de poblaci6n quo integra loscircuitos electorales. En Venezuela los lerritorios Federales eligen un solo diputado y. por tanto. aplican el sistema de mayoria
relativa para estos casos. En Mxico obedece a la existencia tie un rgimen de partido hegem6nico y al aseguramienlto de la representaci6n
minoritaria de la oposici6n. 

Colombia es tin r~gimen bicameral y la representaci6n proporcional opera bajo el sistema de cuociente natural, que ser.i el nninero 
que resulte de dividir el total de votos vflidos por el de puestos por
proveer. es decir so utiliza Cl mtodo de Hare. 

Las circunscripciones electorales coinciden con la divisi6n politica-administrativa del territorio, salvo los casos de intendencias y comisarias. que siendo territorios 
de menor poblaci6n y desarrollo, se agrupan on cuatro circunscripciones para la elecci6n de representan
tes a la ciiara. En cada circunscripci6n se establece una representa
ci6n minima que es de dos senadores y dos representantes y una representaci6n adicional variable y directamente proporciona a la 
poblacion respectiva. 

Las candidaturas se formulan mediante el sistema de listas cerradas y bloqueadas y, los escaifos que ganen las listas se atribuirin
de acuerdo con el lugar que los candidatos ocupen en ellas. No esposible anotar, combinar o alterar la lista y el panachage no es 
aceptado. 

Existe una sola excepci6n a la aplicaci6n del m6todo de Hare yse presenta cuando en la circunscripci6n se van a proveer dos puestos. En este caso. la regla que se utiliza es la de Hagenbach-Bischoff, 
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en que el divisor en vez de ser dos es tres. Los residuos se reparten 
mediante resto mayor decreciente. 

Costa Rica tliene un r~gimen unicameral. La elecci6n de los di
putados se Ileva a cabo meriante el sistema de cociente. subcociente 
y mayor residuo. [ste sist ema quC estahlece ei Cdigo Electoral tiende 
a beneficiar a las minorias organizadas en partidos politicos. 

La elecci6n se lleva a cabo mediante listas bloqueadas sin que 
quepa la posibilidad ic I4mMchcr. 

La Asaihica Legislativa die Costa Rica se compone d 57 dipu
tados electos por pro\incia .. \ITribunal Supremo Lie liecciones co
rresponde deterinar Cl ii fllC(e (d ipo taios quc elige cada provincia, 
de acuerdo con el censo general de pohlacion. 

(;uatemala tiene tambin un sist ema unicameral y el Congreso 
de la Repoblica Csti conI)ueSto de diputados eiectos por distritos 
electorales o departamentales y por diputados de lista nacional. Los 
primeros se eligen en cada departamiento o distrito en forma propor
cional a la poblaci6n ., los segundo:,, en nimero igual a la cuarta 
parte de los distritales. 

I)e estO soerte. el (ongreso cuenta con cien diputados, 75 distri
tales v 25 de lista nacional. La elecci6n se Ileva a cabo mediante re
presentaci6n proporcional, de acoerdo con el sistema de londt. 

Mxico tiene un sistema bicameral: c1 senado es electo median
te el sistenia de mayoria relativa, designindose dos senadorus por Cd
da una de las 31 entidades federativas y dos por el Distrito Federal. 
La participaci6n de la oposici6n en el senado ha sido prficticaniente 
nula. $61o se ha dado el caso de un senador que alcanz6 oi triunfo 
mdiante una postulaci6n coaligada entre el PRI y el PPS. 

La cimara de diputados se integra con hasta cuatrocientos miem
bros. de los cuales: trescientos son electos mediante el sistema de 
mayoria relativa en distritos electorales uninominales y, hasta cien, 
mediante el sistenia de representaci6n proporcional, a trav~s de listas 
rcgionales votadas en circunscripciones electorales plurinominales. 

Para la elecci6n por el sistema de representaci6n proporcional 
se pueden constituir hasta cinco circunscripciones plurinominales que 
abarcan el territorio de la Repdblica. El nimero y ubicaci6n de las cir
cunscripciones es decidido. para cada elecci6n, por el 6rgano politico
electoral ctispide. que se llama Cornisi6n Federal Electoral. 

Para que los partidos politicos puedan tener derecho a partici
par en la asignaci6n de curules de representaci6n proporcional es ne
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cesario quo reinan una serie do requisitos: postular candidatos en 
cuando menos cien distritos electorales uninominales: alcanzar por lo 
menos el 1.5%/o de la votaci6n: no haber obtenido el triunfo en 60 
o ins distritos uninominales o de mayorfa relativa, etcttera.
 

Es importante dejar constancia do 
 que. enel supuesto de que
dos o inus partidos politicos con derecho a la asignaci6n de curules 
de representaci6n proporcional, obtuvieran on su conjunto 90 o mnis 
constancias do mayorfa relativa, s6lo serfa objeto de reparto 50 y no 
100 curnles do representaci6n proporcional. 

En la representaci6n proporcional modo deel postulaci6n es 
mediante listas regionales, que tienen el cardcter do cerradas y 
bloqur.tdas. sin J)alachage. 

:isten dos f6rinulas para la aplicaci6n de la representaci6n pro
porcional: representatividad minima y primera proporcionalidad.
Igualnente, la ('omisi6n Federal Electoral decide, para cada elec
ci6n, la f6rmula que deberdiutilizarse de acuerdo con la convenieri
cia do favorecer, dentro de la oposici~n, a los partidos m~is fuertes o 
a los mnis dbiles. 

Nicaragua cuenta con un r~gimen unicameral y los represen
tantes ante la Asamblea Nacional son electos por representaci6n
proporcional do acuerdo a tin sistema InLuy parecido al badan~s u 
holands. 

El referido sistema consiste en 1o siguiente: el total de votos v
lidos de cada circunscripci6n se divide entre el nfimero de escafios a 
elegirse. con 10 que so obtiene CI cociente electoral do la circunscrip
ci6n; el total do votos obtenido por cada partido en la circunscrip
ci6n, so divide entre el cociente electoral. determinando asf el nomie
ro de escafios que le corresponde en 
el orden do la lista d candidatos
 
presentada: si quedasen 
 escafnos por repartir so obtiene un cocienfte
 
nacional. dividiendo el nluero total votos
de vilidos sobrantes do 
todos los partidos entre el nuimero total do escafios sobrantes. Luego so
divide el nfiniero do votos sobrantes de cada partido entre el cociente 
nacional, a fin de atribuir de ese modo los escaflos sobrantes. Si atin 
quedasen curules por repartir, se asignarin mediante el sistema de 
resto mayor decreciente. 

La Aamblea cuenta con noventa asientos y existen nueve cir
cunscripciones electorales y tres zonas especiales de la divisi6n 
administrativa del Estado. 

Pananii tiene tanibi~n una organizaci6n legislativa unicameral. 
Para la decci6n de la Asamblea Legislativa, la Constituci6n paname
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fia estableci6 un sistema de circuitos electorales con la regla general 
de que cada circuito tendria treinta rail habitantes y elige a un legis
lador. Sin embargo, la Constituci6n permite que de acuerdo con la 
ley se puedan integrar circuitos con un miximo de cuarenta mil y 
Ln minimo de veinte mil habitantes. 

Los distritos miis densanente poblados forman un circuito elec
toral, eligiendo a varios legisladores, a raz6n de uno por cada treinta 
mil habitantes. S61o en esos circuitos en que se deba elegir dos o mis 

legisladores, la elecci6n se hari conforme al sistema de representaci6n 

proporcional. 
La representaci6n proporcional se aplica mnediante un sistema 

cuyos elementos son: Ln cuociente, un medio cuociente y los residuos 
electorales. 

El sistema de postulaci6n es mediante lista y se acepta la posibi
lidad d • eliminar de ella a an candidato, colocando raya en el nombre. 

En las tiltimas elecciones legislativas (ie llanami, la Asamblea 
result6 compuesta de 07 representantes. 

Venezuela, al igual que el otro Estad' federal del grupo, que es 
Mexico, cuenta con una organizacifn bicameral. Dadas las peculiari
dades en la integraci6n del Senado venezolano, nos reservarnos su 
explicaci6n p,ra la fitltima parte del trabajo y, nos concretamos en el 
presente espacio, a a cimara de diputados. 

Esta cdimara se integra por el ntimero de diputados que la ley 
determina seg~mn una base de poblaci6n requerida que, en todo caso, 
no podr-i exceder del uno por ciento de la poblaci6n total del pais. 
En cada Estado de la Federaci6n, se deben elegir, por lo menos. dos 
diputados y en cada teiritorio federal uno. 

De acuerdo con la Ley Orgdnica del Sufragio, la base de pobla
ci6n para elegir un diputado, es igual al 0.55°/, de la poblaci6n total 
del pais. En cada circunscripci6n se elige al n(imero Lie diputados que 
resulte de dividir el ntiniero de suIs habitantes entre la base de pobla
ci6n. Tambien se eligen diputados adicionales con base en el princi
pio de la representaci6n proporcional de las minorias pero. en 
ningOn caso, se puede atribuir a un mismo partido politico nacional 
tis de cuatro diputaciones adicionales. 

l)e alguna manera, el sistema venezolano tanibi6n resulta de ca
ricter mixto ya que, en los Territorios Federales, en donde se elige a 
un solo diputado, el Cinico sistema que se puede utilizar es el de 
mayoria relativa. 
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Los demds diputados, no adicionales, son electos mediante el 
principio de la representaci6n proporcional. efectuiindose la adjudi
caci6n mediante el intodo de la mayor media, conocido como regla 
de Hondt. 

Para la adjudicaci6n de los diputados adicionales se divide el 
total de votos vdilidos de cada partido politico nacional entre un co
ciente electoral nacional. Si la diferencia entre este resultado y el 
nfimero de puestos obtenidos por el respectivo partido en toda la 
Repfiblica es cuatro o mis: tres o dos, se le adjudicarfin cuatro. tres 
o dos puestos de diputados adicionales, respectivanmente. Si la dife
rencia es igual a uno, se le adjudicani entonCeS Un solo puesto. 

Estos puestos se atribuyen a las listas presentadas por el respec
tivo partido politico nacional en las circunscripciones donde, no ha
biendo obtenido repres,-ntaci6n. o habiendo obtenido menos puestos, 
hubiere alcanzado mayor nimero de votos. 

Honduras cuenta con una organizacion legislativa unicameral. 
Para la elecci6n de diputados al ('ongreso Nacional se utiliza el sistema 
de representaci6n proporcional por cociente nacional. 

El cociente nacional se obti,2ne dividiendo el total de votos vli
dos depositados en toda la Repfiblica, por el ntomero fijo de diputados 
que habrin de elegirse. 

Cada partido politico tenr4i6 tantos diputados por cociente na
cional electoral, como cocientes nacionales electorales quedan en la 
suma de votos sobrantes que el correspondiente partido haya obtenido 
en todo el pais. 

Existe otro sector de diputados que resultan electos en ca
da departamento. niediante la obtenci6n de un cociente electoral 
departamental. 

VI. ORGANISMOS ELECTORALES 

Indudablemente el anilisis de las estructuras y 6rganos encarga
dos de Ilevar a cabo los procesos electorales en cada Estado, refleja el 
grado de avance democritico de la legislaci6n electoral. Como nin
gin otro aspecto de la normatividad de las elecciones, 6ste explicita 
el grado en que los procesos electorales son auspiciados y sostenidos 
por ]a propia ciudadania o hien controlados por los gobiernos. 

Son varios los organismnos clectorales que funcionan en cada uno 
de los nueve Estados analizados. Por lo general, se encuentran estruc
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turado-, en una forma pirainidal en cuya cuspide aparece una instan
cia suprema a la que se subordinan otras de car icter intermedio que. 

ilayorinle nlte. obedecen a a division territorial. plitica y administra

liva del istado. encargadas tie cuIinplir las lareas electorales ell su 

Jurisdicci6n, hasta liegar asf, a la mesa receptora del %(to, lugar 

especifico en donde el cildadano sufraga. 

NiMuy cxtelnso resulltara a bh)ir Lie cad a Lil() Lie esos organis
inos electorales. raz6n por la CLI.1 Iabrenos de concretarnos a dos 
aspectos: la revisi6n del organisino superior o cnpular y. de la ins
tancia encargada de preparar cl registro de electores, aspecto 6ste que 
consiJeranlos esencial. 

Fn cuantoaa primero Lie los aspectos sefialados, vale la pena en
fatizar lanotable influencia que ha venido teniend(a ei la regi6n el 
Tribunal Supremo de lilecciOnes de ('osta Rica. Ciertanlenle el grado 
(Iedesarrollo quC t iene en ls delMiis pa ises no puede equLiipararse a! 
caso costarricense pern, la est ructra. denlillacio1n y algunnas de sUis 

Ifunciones. se hart extend ido r'<ipidalen tc en ('en troa inerica. 

Los iribunales. COrt e,, conseJos o comisaones electorales, cono 
se les Ilma a los arganos superiores Lie la estructura electoral, Sol1 

susceptibles LIe varias clasiticacianes. 
La prinmera. por su composici6n, ya qe unL)s aceplan la partici

pacion tie represenlIantes Lie los partiLdos politicos v otros no. En el 
primer grupo .'starian Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico y 
Venezuela y,en el segundo. todos los ,emis. 

Un segundo criierio clasil'icador seria el modo de su integraci6n. 
Mientras qieei Costa Rica. Colombia. Nicaragua y Guatemala los 
Magistrados del Tribunal Electoral soil designados por la Corte Supre
ma de Justicia. en Venezuela y lI Salvador son designados por la 
Asambica Legislativa en Panami intervienen en Ia designacion el 6r
gano legislativo, cl ejecut ivo V ha Corte Suprema: en Honduras partici. 
pan ]a Corte y los partidos politicos ,finalinente, en Mxico. inter
vienen el 6rgano ejeculivo federal. las cimaras del Congreso de la 
Uni6n. los partidos politicos y el colegio de notarios del Distrito 
Federal. 

Intentaremos desarrollar con mayor amplitud este punto tan 
impnrtante. 

En Colombia el 6rgano superior Lie la organizaci6n electoral se 
llama Corte Electoral y su funci6n es la inspecci6n y vigilancia de 
todo el sistena. Se integra con nueve magistrados que, como hemos 
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dicho, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia para Lin perfodo 
de cuatro aflos. 

Como sfntoma inequfvoco del bipartidisnio operante en Colom
bia, se dispone que habri cuatro magistrados por cada uno de los dos 
partidos que hubieren obtenido el mayor n(inero de votos en la fi'ti
ma elecci6n del Congreso y uno partidopor el que siga a los dos 
anteriores en votaci6n. 

En todo caso, resulta muy importante destacar que para ser Ma
gistrado de la Corte Electoral se exigen los mismos requisitos que 
para set Magistrado de la Corte Supremna de Justicia. 

La Corte Electoral colombiana no realiza funcionesjurisdiccio
nales, sino administrativas, tales como: elegir al Registrador Nacio
nal del Estado Civil: designar delegados para que realicen los escruti
nios en los departamentos, aprobar su presupuesto; nombrar al per
sonal subalterno: realizar el escrutinio para presidente de la Repfi
blica y conocer de los recursos que se interpongan contra las decisio
nes de sus delegados en los escrutinios generales. 

Las decisiones de la Corte Electoral son susceptibles de impug
naci6n, por ante el Consejo de Estado, en su calidad de Tribunal 
Supremo de lo Contencioso Administrativo. 

Como hemos asentado, una de las cuestiones mdis importantes
de la legislaci6n electoral de Costa Rica es la organizaci6n y funcio
namiento del Tribunal Supremo de Elecciones, el cual, sin mencio
narlo expresamente de este modo la Constituci6n, es considerado 
como un cuarto poder. 

El articulo 99 constitucional establece que la organizaci6n, di
recci6n yv igilanciade los actos relatirosal sufragio, correspondenen 
forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, el cualgozade in
dependencia en el desempe6o de su cometido. Del Tribunaldependen 
los demis organismoselectorales. 

El Tribunal Supremo de Elecciones esti ordinariamente integra
do por tres magistrados propietarios y seis suplentes, que son nom
brados por la Corte Suprema de Justicia mediante quorum calificado 
de los dos tercios. Igualmente, deben reunir los mismos requisitos 
que para ser Magistrado de la Corte de Justicia. 

En Costa Rica el pertenecer a un partido politco en activo es 
causa de inelegibilidad para el cargo de Magistrado de la Corte de 
lusticia y, por ende, del Tribunal Supremo de Elecciones. 

Las funciones que Ileva a cabo este Tribunal son de la mayor
importancia, por ejemplo: interpreta en forma cxclusiva y obligato
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ria la disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia 
electoral- tiene un veto de obstrucci6n cualificado respecto de los 
proyectos de ley de caicicter electoral que conoce la Asamhlea Legis
lativa; aprueba su presupuesto sin que pueda ser objetado por el de
partamento correspondiente: dicta a la f'uerza p6blica las medidas 
pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condi
ciones de garantias y libertad irrestrictas; convoca a elecciones: 

efect6a el escrutinio definitivo de los suiragios emitidos en las elec
ciones de presidente y vicepresidente, diputados, niembros de las 
municipalidades y representantes a asambleas constituyentes, en 
SU caso. 

Las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones no tienen 
recurso, salvo la acci6n por prevaricato. 

En El Salvador, el 6rgano ciispide de todos los procesos electo
rales es el Consejo Central de Elecciones. Antes de la Constituci6n de 
1983, el Consejo se integraba coh tres miembros: Uno designado por 
el 6rgano ejecutivo, uo por el legislativo y uno por la Corte Suprema 
de Justicia. 

A partir de la nueva Constituci6n, el sistema cambi6 totalmente: 
el Consejo se sigue formando de tres iniembros, pero stos son nom
brads por la Asamblea Legislativa, cada uno de una terna propuesta 
por los tres partidos politicos o coaliciones legales que hubieran 
obtenido el mayor nimero de votos en la lltinia elecci6n presidencial. 

Cada propietario cuenta cn on suplente y todos duran en el 
cargo cinco afios. El presidente del Consejo es el representante de! 
partido politico mayoritario. 

Las funciones nis importantes de este 6rgano son: el nombra
miento de todos los demnis funcionarios electorales: llevar el registro 
electoral, conocer dc todos los recursos e impugnaciones que puedan 
presentarse: preparar el presupuesto de gastos y su adininistraci6m, 
suspender total o parcialnente las elecciones po, el tiempo que se 

considere necesario, en caso de graves alteraciones al orden p~iblico; 

divulgar los resultados electorales: llevar el registro de partidos 
politicos y candidatos: etcetra. 

En Guatemala el 6rgano ciispide se llama Tribunal Supremo 
Electoral y, el problena de una auttntica autononiia y verdadera 
legitimidad fuC preocupaci6n m(y central dC los constituyentes 
de 1985. 

Nos parece vercaderamente notable y. por ello Iodestacamos 
ahora, el (ltimo ejercicio que se hiciera en Guatemala para la integra
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ci6n del Tribunal Electoral, que fuC Cl caso de la integraci6n de una 
comisi6n de postulaci6n que se compuso por el Rector de la Univer
sidad de San Carlos de Guatemala: Lin repre;entante designado por la 
Asamblea de presidentes de los Colegios Profesionales y por c. Decano 
de las facultades o escuelas de derecho. 

Esta comisi6n (IC postulaci6n tuvo la misi6n de elaborar una 
n6mina de veinte candidalos a magistrados del Tribunal Supremo
Electoral, entre los cuales la CoNe Suprema de Justicia efectfia la 
elecci6n de cinco titulares y cinCo stLIplentes quC habrzin de componer
el Tribunal. Ista a,a actual integraci6n de este 6rgano. 

Las actividades dl Tribunal Supremo llectoral, muV cerca del
modelo costarricense. implican el ejercicio de funciones jurisdiccio
nales: aplica e inferpre ta todas las disposiciones legales relerentes a la
materia electoral: rcali/a la inscripciol y aplica las disposiciones lega
les referenies al futIicionalflllt(O tie las organizaciones pol iticas: re
suel'Ve dclfinit iiamenic sobrc recursos e im pugnacion-,.s: lnornlbra a 
todos lOs dcias lfuncionluris clcctorales. cl ertca. 

Cabe Cl recurso extraordinarlo de amparo resolucionescontra 

especificas y de mayor jera rqu ia del lribunal Suptre mo 
Electoral. 

En liond ura,, elmixi10 oiga isin politico electoral es el Tri
bunal Nacional dc Elecciones. previsto constitticionaleneIc COMO uil 
organismo ati Onono, independiente. coi jurisdicci6n' competencia 
en toda la Repfiblica. 

El Tribunal estdI integrado per till propietario y Lnisuplente de
signados por la 
 Corte Suprema de J usticia: till propietario y un sti
plente designados por cada 
uno dc hs partlidos politicos legalnente

inscritos. Sin einbargo, si al variar el nutnmero de los partidos. el 
 Tri
bunal quedare constiu ido con nlimero par. la Corte Suprema designa

in miembro adicional para que el total d e los miembros 
sea impar. 

Las principa les tunciones del tribu nal son las siguientes: pro
porter al l-jtcu tiVO el presupuesto (IC egresos de los organisilos 
electorales, inscribir a los partidos politicos y a los candidatos: 
convocar a clecciones: hacer us0 de su potestad de iniciativa legis
lativa en materia electoral: conocer eil Onica instancia de la nulidad 
de las elecciones: etcetera. 

En Mexico, el principal organismo politico-electoral se llama 
Comisi6n Federal Electoral; es de caricter permanente y su funci6n 
es la preparaci6n. desarrollo y vigilancia de los procesos electorales 
federalcs. 

Este organismo. que existe desde la Ley Electoral (ie 1946, se 
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integra actualmente por un comisionado del Poder Ejecutivo Federal 

que seri el Secretario de Gobernaci6n y quien funge como presidente 

de la Comisi6n; por dos legisladores (un diputado y un senador) 
designados por sus respectivas cimaras; un comisionado de cada uno 
de los partidos politicos nacionales; un notario pilblico, designado 
por la misma Comisi6n de una terna formulada por el Colegio de No
tarios del Distrito Federal, quien funge como Secretario de la Comni
si6n. El Director del Registro Nacional de Electores y los cornisiona
dos de los partidos con registro no definitivo (condicionado) participan 
en la Comisi6n con voz pero sin voto. 

Muy importantes son las funciones que desarrolla la Comisi6n 
Federal Electoral, cuyas decisiones son, por regla general, inataca
bles juridicamente. Entre otras, las siguientes: concede el registro a 
los partidos politicos; registra candidaturas; conoce de recursos de 
impugnaci6n; autoriza prerrogativas y subsidios a los partidos poli
ticos; realiza la determinaci6n territorial de distritos y circunscripcio
nes electorales; acuerda la f6rmula electoral aplicable en la elecci6n 
de diputados federales; etc6tera. 

En Nicaragua, es el Consejo Supremo Electoral la cfispide de la 
organizaci6n jer~irquica; estd compuesto por tres miembros propieta
rios y tres suplentes, todos nombrados por la Corte Suprema de 
Justicia. 

Son funciones del Consejo Supremo: nombrar a los demAs fun
cionarios y organismos electorales; regular la inscripci6n de los ciu
dadanos en los catAlogos electorales; determinar el calendario elec
toral; resolver en 6ltima instancia recarsos e impugnaciones; inscrip
ci6n de candidatos; realizar los c6mputoF nacionales; formular su 
presupuesto; etc6tera. 

En la organizeci6n polftica-electoral nicaragilense, encontramos 
dos estructuras que no se repiten en ningfln otro pais del grupo y se 
conocen como Consejo Nacional de los Partidos Politicos y Asamblea 
Nacional de los Partidos Politicos. Debido a que 6ste es uno de los 
•spectos mds peculiares de la legislaci6n electoral nicaragUiense, su 
descripci6n la reservamos para la parte final del trabajo. 

Desde el afo de 1956 la Constituci6n de Panamd prev6 como 
organismo electoral superior a un tribunal aut6nomo que interpre
ta y aplica privativamente la ley electoral. Este 6rgano, denominado 
Tribunal Electoral, esti integrado po;' tres magistrados nombrados: 
uno por el 6rgano legislativo, otro por el ejecutivo y otro por la Corte 
Suprema de Justicia; duran en cl cargo un periodo de diez aflos. 



En Venezuela, el 6rgano cilspide del proceso electoral es el Consejo Supremo Electoral, compuesto de nueve miembros nombradoscada cinco afios por las cimaras de diputados y senadores en sesi6n 
conjunta.


De los nueve miembros que integran 
 el Consejo, cinco sonelectos mediante postulaci6n que hacen los partidos politicos nacionales que rr iyor nhimero de votos hubiesen alcanzado en las filtimaselecciones legislativas. Los cuatro miembros restantes deben serciudadanos sin afiliaci6n poliftica. 
La calificaci6ti de las elecciones es otra de las funciones bdsicasde los organismos ciispide de la estructura electoral de los Estados.Mexico es cl finico de los nueve pafses aquf analizados que conservael sistema de la autocalificaci6n de las elecciones legislativas, asicomo la calificaci6n del Congreso General de ]a elecci6n del presidente

de la Repfiblica.
 
Guatemala establecia 
 este mismo sistema de autocalificaci6nproclamaci6n de la elecci6n del presidente por parte de la Asamblea

y 

Legislativa pero, afortunadamente la nueva Constituci6nElectoral han adoptado y ]a Leyel sistema de calificaci6n por el Tribunal 
Supremo Electoral. 

En Mxico el asunto de la calificaci6n de las elecciones legislativas despert6 en 1977 grande pol6mica y, aunque como hemos dicho, la decisi6n fue conservar la autocalificaci6n, se cre6 un recursoIlamado de reclamaci6n electoral, que los partidos intentan ante ]aSuprema Corte de Justicia y cuyas peculiaridades referimos en el
acipite final de este trabajo.
 
de las rizs delicadasUna funciones electorales es, indudablemente, ]a registral. La limpieza con que se desarrollanelectorales en los procesoslos paises de ]a regi6n depende, en buena medida, delos censos, padrones y listados electorales.


En los nueve paises analizados ]a funci6n registral 
es desarrollada por un 6rgano que forma parte de ]a estructura electoral, cuandono es directamente el organismo electoral cupular.
En t6rminos generales puede afirmarse que el registro electorales articulado con el documento de identificaci6n oficial que rige encada pais, IIimese "c6dula de identidad", "cddula de identificaci6npersonal" "cedula de identidad personal", "c6dula de vecindad","tareta de identidad", etc., salvo en MExico y Nicaragua dondeeste tipo de certificaci6n y reconocimiento personal es inexistente. 
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En este apartado nos ha parecido conveniente destacar una sim
biosis que se ha dado .entre el registro civil y el registro electoral, 
principalmente, en Costa Rica y, a partir de 1981, tambi~n en 
Honduras. 

En Costa Rica, por ejemplo, la decisi6n de que el registro elec
toral forme parte del registro civil ha producido innumerables venta
jas: el padr6n electoral es permanentemente actualizado con los na
cirnientos y defunciones que se registran en el departainento civil; 
cuando se expide la cdula de identidad automiticamente queda el 
ciudadano inscrito electoralmente en el domnicilio que ha indicado 
como su residencia: los partidos politicos pueden obtener listas de 
todos los electores del pais, por orden alfab(tico, por sexo, por 
nfimero de c~dula, por provincia, por cant6n o por distrito. 

Adicionalmente, el sistema costarricense permitiria entregar a 
los partidos politicos una lista de los posibles electores para las 
elecciones que se verificarzin en 198o, en 1990, en 1994, en 1998 
y para los que votarin el 3 de febreio de 2002 que sern los ciudada
nos que est.n naciendo ahora y estuin siendo inscritos en los libros de 
nacimiento. 

VII. LOS PARTIDOS POLITICOS 

No debo insistir denasiado en la consideraci6n de que las insti
tuciones politicas y, particularmente, las electorales, funcionan den
tro del Estado de acuerdo con el r6gimen de partidos politicos que 
las articulan 

La determinacion del r6gimen de partidos politicos que opera 
en cada Estado, no se alcanza, desde luego, por el solo conocimiento 
del dato normativo; antes bien, requiere de una profunda exploraci6n 
sociopolitica e hist6rica. 

A pesar de lo anterior, no resulta menos cierto que detrds 
de las palabras --a veces en ellas mismas- de la legislaci6n electoral, 
se refleja la realidad operativa de los partidos politicos; ailn mds, 
la esencia de la legislaci6n electoral emana del particular regimen 
de partidos politicos, de sus necesidades de control, de sus opciones 
y conveniencias. 

Desde un punto de vista formal, los nueve paises analizados se 
declaran regimenes pluripartidistas; s6lo que esta afirmaci6n no 
resulta totalmente cierta en algunos casos. 
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En realidad, en tres de los nueve Estados el pluripartidismo noresiste ni un primer cuestionamiento. A nuestro modo de ver talesEstados son Colombia, Honduras y M6xico; los dos primeros, quefrancamente cuentan uncon bipartidismo, m~is severo acaso en Colombia que en Honduras y, Mxico, que hace casi sesenta afios tiene 
un regimen de partido predominante o hegem6nico.

Aunque los Oiltimos datos apuntan hacia un pluripartidismo enEl Sah dor y Nicaragua, es indudable que ]a prueba de fuego estdi 
determinada por el tiempo.

En Colombia los partidos politicos son organizaciones singula
res, con una identidad rnuy propia. Se trata de partidos hist6ricos otradicionales que se han disputado el poder, dentro y fuera de la via
electoral, desde su integraci6n a mediados del siglo XIX. 

Aunque todavfa cuentan con capacidad de movilizaci6n, tantoel partido Liberal como el Conservador tienen una muy anticuada
organizaci6n y dernandan una democratizaci6n urgente.

Se trata, en todo caso, de Lin bipartidismo de por lo menos 137aflos, que lleg6 a ser reconocido constitucionalmente. Durante las dosOiltimas d6cadas las reformas constitucionales en Colombia han tenido 
un sabor bipartidista. 

En Honduras, por su parte, el Partido Liberal y el Partido Nacional fueron los Onicos reconocidos hasta ]a d6cada de los cincuen
ta. Mis recientemente se han constituido y registrado otros partidos
politicos que son, no obstante, francamente minoritarios: el partidoUnidad e lnnovaci6n Nacional cuenta con tres diputados en la Asam
blea Legislativa y el Partido Dem6crata Cristiano de Honduras, cuenta 
con uno.

Ciertamente los partidos politicos tradicionales hondurefios seencuentran en crisis debido, entre otras causas, a que no cumplen con
 sus 
funciones de agregaci6n de los intereses y demandas grupales y a

falta de una democratizaci6n interna. 
 Sintoma inequivoco de estacrisis es el fraccionamiento de ambos partidos en diversas tendencias
 
antag6nicas e irreductibles.
 

La crisis en 
el partido del gobierno (Partido Liberal) ha desencadenado en un pacto, logrado por ]a mediaci6n de centrales obreras 
y campesinas y de las fiierzas armadas, que se ha reflejado en la apro
baci6n de una ley especial para normar, junto con ]a ley electoral vigente, las elecciones que se llevarin a cabo el pr6ximo 24 de novien
bre en las cuales la ciudadania hondurefla elegird al candidato de cada 
uno de los partidos tradicionales y a Ia vez se elegiri al presidente de 
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la Repfiblica. los tres designados a la presidencia, 132 diputados al 
Congreso Nacional y las corporaciones municipales de todo el pais. 

l caso mexicano es sumamnente conocido: el partido predoini
nante. en sus tres versiones ie "Partido Nacional Revolucionario". 
"Partido de la Re\oluci6n Mexicana" y "Partido Revolucionario Ins
titutional", que es Cl act oal. ha estado en el poder desde 1929. Nun
ca ha perdido las elecciones para presidente de la Repifblica, gober
nadores de las entidades federalivas. senadores al ('ongreso (eneral 
y. controla las tres cuartas partes ie la cimara federal Lie dipo tados. 
El afio mis reciente en que la oposici6n control6 mayor nfimlero tie 
ayuntatnientos tuvo, en total. 32. 

Actual Inent existen en Mexico ocho partidos politicos adenlis 
del PRI. La segunda fuerza politica es el Partido Acci6n Nacional. 
que es Lin partido de derecha y, la tercera fuerza politica es el PSUM. 
antes Partido Conlunista Mexica no. 

En El Salvador. Lie 1950 a 1978 las elecciones lueron dirigidas v 
controladas por el gobierno. Solo a partir de 1982 pareceria fortale
cerse on rginien pluripartidista. 

En Nicaragua. la formaci6n ie partidos politicos estdi garantiza
da por el I)ecreto nOnmero 52 del 21 de agosto de 1979: sin embargo, 
sU regimen de partidos depende de otras decisiones m~is significativas 
y de sos particolares circunstancias. 

Fn Costa Rica, funcionan en la actualidad 106 partidos politicos 
nacionales, ademmis de 5 partidos provinciales y 2 cantonales. El parti
do en el gohierno ha perdido las elecciones inmiediatas en 1953, 1958, 
1962, 1966, 1970, 1978 y 1982. 

En Guatemala, los partidos politicos que funcionan actualnente 
perdeiin el registro el pr6ximno 14 de enero al entrar en vigor la nue
va ley constitucional, a cuyas reglas tendrdin que atenerse para su 
reposicion. 

En Panaini, donde la actuaci6n de las fuerzas armadas cuestiona 
todo el regimen de partidos, vale la pena indicar que entre 1978 
y 1983 se inscribieron 14 partidos politicos: siete de los cuales se 
extinguieron tras la elecci6n de 1984. 

Como quiera que la regulaci6n juridica de los partidos politicos 
en las legislaciones nacionales es Imuy desigual. Mientras que en Co
lombia apenas se les sujeta a unas cuantas reglas. en Panami y Mxico 
la legislaci6n es extensa y compleja. 
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Podenos afirmar que en el naciniento de un partido politico,
juridicarnente hablando. pueden distinguirse dos mornentos: el de la 
constituci6n y el de ]a inscripci6n o registro. 

II primero de estos mornentos es. por lo general, nuy simple y
corresponde a la gestaci6n jurfdica del partido, requiricndose de la 
reuni6n de tin niinfero pequefio de electores (25 en Costa Rica y en 
El Salvador. 50 en Honduras. etc. ) levantando tin acta circunstanciada. 

lI segundo momento, que es el de la inscripci6n o registro. da 
personalidad juridica a los partidos politicos. 1Iregistro invariable
mente se tranita ante el Tribunal. Corte, Conscjo o Cornisi6n electo
ral, es decir, ante ]a instancia cispide del proceso electoral. 

La solici tud tic inscripcion dlbc ser acornlpafiada de los docu
mentos bLisicos dCl partido: dcclaraci6n de principios, estat utos, pro
grarna dc acCion. siinbologia y emblenia, etc. l)e estos rcq Liisilos in
dudablemene el iros importante es el del nfimero de afiliaciones con 
que cada organizaci6n d ebe contar. ls inuy variado este nimero en 
los nueve paises analizados y depende. general.en del niiniero de 
posibles electores. 

En Colombia, el nliinero de afiliaciones cs de diez mil, en Costa 
Rica, de tres iril o el uno por ciento de los electores inscritos si ei 
partido es provincial: en El Salvador, la cuiota es de tres rmil afilia
dos; en Guateniala, de cuatro ril: en Htonduras, de diez mnil: en M
xico, de sesenta 
y cinco mil; en Panami, debe corresponder al 30o de 
votantes en la iiltinia elecci6n y,en Venezuela, debe ser el 0.5% del
 
electorado 
en por lo menos doce entidades.
 

La cancelaci6n del registro dItin partido politico puede produ
cirse por diversas 
causas. entre ellas por no alcanzar tin nfmero mini
mo de votos en la iiltima eleccion. Este porcentaje es inuy variable: 
en M6xico es del 1.5,', en Honduras diez mil votos: en Panami el 
3% ,en (uateniala e 4%0,tettera. 

No podemos detenernos en los amplisimos catilogos de dere
chos y obligaciones de los partidos politicos qcue, en t~rminos genera
les guardan uniformidad en los nuieve paises. Por lo general, pueden
disponer gratuitamente de espacios en los medios de comunicaci6n 
del Estado para difundir stIs principios y programas: gozan de fran
quicias postales y ciertas exenciones fiscales. etcetera. 

En cuanto al rSgimen financiero de los partidos politicos, desta
ca por sobre todas las consideraciones el problema de la deuda o el 
cr6dito politico, que Ia mayoria de las legislaciones nacionales contie
ne y que. actualmente. es el punto Lie mayor discusi6n. 
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La deuda o cridito politico es el apoyo quc el -stado presta di

rectamente a los partidos politicos, exclusivamente para efectos elec

torales y se di en raz6n del nimfero de votosquc Lada partido ohtiene. 

En Guatemala. por jemplo, la dCuda politica es de dos quetzales 

por voto obtenido y. en IHonduras. es de cinco lempiras por voto. 

Este financiamiento a los partidos politicos es generalmetnte pre

vio a las elecciones. de mobo que los partidos cuCntcn con recursos 

para promover suIs candidaturas y hacerse del voto publico. Las asig

naciones para cadc, partido se hace, inicialmente, en base a Ln c&ilculo 
de las elecciones anteriores. 

Por lo general, para tener derecho a una asignaci6n por concep

to de deuda o cfedito politico es necesario alcanzar Ln porcentaje 

miniaio de ]a votaciOn global. 

Indudablemente. este tipo de financiamiento tiende al asegura

niento de la indcpendcncia de cada una de las organizaciones poli

ticas. En algunos Estados sC ha llegado a la emisi6n de "bonos de la 
deuda politica". 

Bajo otro ordcn de ideas. cabe Ia inenci6n de quc gencralmente 

los partidos politicos se articulan con otro tipo de organizaciones 

politicas: por ejemplo, en Costa Rica, ademis de los partidos politi

cos nacionales, existen partidos provinciales e, incluso. cantonalcs: 
en Guatemala, exi,.ten los llamados -Coniitts ('ivicos lFlectorales", 

que son organizaciones politicas temporales que s6lo participan en 

Cleccioncs locaics y 10 tiCec1 derecho al cr dito politico. Adicional
mente existen en este pais las Ilamadas "asociaciones con fines poli

ticos" cuya funci6n esencial es el estudio y anzilisis de la problemniti

ca nacional e internacional: en Mxico. adeinis de los partidos poli

ticos nacionales, pueden existir otros de caricter local que acfiien ex

clusivainente en una cntidad federativa. Ademnis existen asociaciones 

politicas que son. en realidad, partidos politicos en proccso de gesta

ci6n, no pueden participar directamente en las elecciones sino es a 

trav~s de Ln convenio o coalici6n con un partido politico nacional: 

en Panarrin, la forma adicional de expresi6n politico-electoral son las 

postulaciones libres o candidaturas individuales, pero Lstas s61o pue

den darse al nivel de las alcald ias y representaci6n de corregirnientos. 

Las candidaturas independientes resultan tambien muy importantes 

y singulares en el raginen hondurefio. 
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VIII.ALGUNAS PECULIARIDADES 
 NACIONALES 

Dentro de los muchos aspectos singulares y significativos de lalegislaci6n de cada uno de los nueve paises analizados, podemos 
mencionar los siguientes: 

A. COLOMBIA 

Como es de todos conocido, el sistema llamado "Frente Nacio
nal", fue ]a f6rmula poliftica que permiti6 superar el estado de vir
tual guerra civil que se present6 en este pais. La soluci6n, que se es
cribi6 directamente en el texto constitucional, consisti6 en que en loscuatro periodos presidenciales comprendidos entre 1958 y 1974 la
presidencia de la Rept~blica fuese desempefiada alternativamente porciudadanos pertenecientes a los partidos Conservador y Liberal. 
Como resultado de la politica de Frente Nacional, todos los cargospublicos se distribuirfan entre ciudadanos pertenecientes a los dos par
tidos politicos tradicionales, tanto el Congreso Nacional,en en las 
Asambleas Departamentales y en los concejos municipales, adernis de
la administraci6n pfiblica y la administraci6n de justicia.

Aunque en 1974 corcluy6 esta suerte de paridad del r6gimen deFrente Nacional, dej6 serieuna de secuelas que todavia existen en 
Colombia. Asi, el articulo 120 de ]a Constituci6n Nacional, expresa
que para conservar el espiritu nacional en ]a rama ejecutiva y en la
administraci6n pfiblica, el presidente de la Repfiblica deberdi dar 
participaci6nadecuaday equitativaalpartidomayoritariodistinto al
su),o en el nombramiento de ministros, gobernadores,alcaldes y de
nds cargos de la rama e/ecutiva. La paridad partidista todavia es una 

realidad en la organizaci6n de la rama judicial. 

B. COSTA RICA 

Es indudable que la legislaci6n electoral de Costa Rica es la mis
avanzada y de mayor apertura y respeto a la democracia del grupo de
paises aquf analizados. La raz6n serde de este avance tiene desde 
luego una explicaci6n hist6rica pero, ante todo, nos parece que es
el resultado de Lin proceso educativo. 

Como en ningfmn otro pais de la regi6n, las elecciones en Costa 
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Rica constituyen una verdadera fiesta; la ciudadania se involucra 
definitivamente en lasjornadas electorales; las vive con toda la pasi6n 
que le es posible; yo dirfa que verdaderamente disfruta las elecciones. 

Esta forma de ser del costarricense emana, por to menos actual
mente, de una educaci6n por y para las elecciones. En las escuelas se
cundarias, por ejemplo, es comfln que los estudiaaites realicen ejerci
cios electorales, para la designaci6n de algfn representante, siguiendo 
las mismas reglas electorales que se utilizan en el pals. 

El que el Tribunal Supremo de Elecciones constituya un cuarto 
poder, es resultado de esa misma idiosincrasia. 

C EL SALVADOR 

La elecci6n del presidente de la Repflblica mediante un sistema 
de doble vuelta no es, ciertarnente, exclusivo de este pais como ya 
hemos advertido. Sin embargo, en El Salvador, a diferencia de los 
denins casos, ]a segunda vuelta sf se ha verificado en la prdctica. 

En El Salvador, cuando en las elecciones de presidente y vice
presidente ningfin partido politico o coalici6n de partidos participan
tes, hubiere obtenido mayoria absoluta de votos de conformidad 
con el escrutinio, se debe practicar una segunda elecci6n entre los dos 
partidos politicos o coalici6n de partidos que hubieran obtenido ma
yor nfimero de votos vlidos. La segunda vuelta debe celebrarse en un 
plazo no mayor de 30 dias de haberse declarado firmes los resultados 
de la primera. 

La segunda vuelta se verific6, precisamente, en laselecciones de 
1984 y result6 electo el presidente Jos6 Napole6n Duarte. Todo pare
ceria indicar que las elecciones de 1984 inauguran una nueva fase en 
el desarrollo democritico de El Salvador. 

D. GUATEMALA 

La nueva legislaci6n guatemalteca esti plagada de aspectos su
mamente importantes y singulares, pero a pesor de ello y, seguramen
te por nuestra extracci6n universitaria, hemos considerado oportuno 
recordar en este espacio el ejercicio de la integraci6n de la comisi6n 
de postulaci6n. 
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Efectivamente, una de las mayores preocupaciones respecto de 
la integraci6n de los organismos politico-electorales, es el de su inde
pendencia, autonomia y legitimidad. 

A fin de lograr estos valores se instal6 en Guatemala una comi
si6n dc postulaci6n cuya funci6n seria proponer a los candidatos pa
ra la integraci6n del Tribunal Supremo Electoral. Esta comisi6n se 
confi6 fundamentalmente al sistema universitario guatemaltco; se 
cornpondria por: ,i Rector de la Universidad de San Carlos; un re
presentante de los rectores de las universidades privadas, un repre
sentante designado pot la Asamblea de Presidentes de :os Colegios 
Profesionales y por el decano de las facultades o escuelas de dereciio. 
Esta comisi6n elaboraria una n6mina de veinte candidatos a Magis
trados del Tribunal Supremo Electoral, entre los cuales la Corte 
Suprema efectuaria la elecci6n de cinco magistrados titulares y cinco 
suplentes. 

E. HONDURAS
 

El regimen de las candidaturas independientes en Honduras es 
una de las f6rmulas de combate a las raices del bipartidismo. 

Las candidaturas independientes deben inscribirse en el Tribunal 
Nacional de Elecciones, como si se tratara de partidos politicos; de
ben contar con un programa de acci6n politica; un simbolo; presen
tar una lista de ciudadanos que representen por lo menos el uno por 
ciento de los electores inscritos en un departamento determinado, en 
tratdndose de diputados o, de los electores nacionales, en tratindose 
de las elecciones para presidente de la Repiblica. 

Debe tenerse presente que el candidato inscrito goza de los mis
mos derechos que tienen los partidos politicos, con las excepciones 
de la integraci6n de algunos organismos electorales. 

El regimen de candidaturas independientes oper6 en las eleccio
nes de 20 de abril de 1980 y 29 de noviembre de 1981. 

F. MEXICO 

La normatividad electoral mexicana, tanto la constitucional co
mo la ordinaria, esti plagada de aspectos singulares, verdaderamente 
notorios, que emanan en su mayoria, como hemos dicho, del regimen 
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de partidos politicos imperante en el pais. 
De todas estas peculiaridades hemos considerado pertinente 

referirnos at liamado recurso de reclamaci6n electoral. 

Debe recordarse que la participaci6n de los partidos de oposi

ci6n, al nivel federal, se da inicamente en la cfiniara ie diputados 

que, sin embargo, controla anipliamente el partido predominante. 

Por otra parte, debe tenerse presente el hecho de que Mexico es el 

6nico de los nueve paises que cons'rva el sistema de autocalificaci6n 

de las elecciones legislativas, raz6n por la cual la oposici6n podria 

encontrarse en una situaci6n desventajosa, en un momento dado. 
Atendiendo a esta consideraci6n es que en la propia Constitu

ci6n se cre6 el liamado "recurso de reclamaci6n electoral", que sirve 

para impugnar las decisiones del colegio electoral de la cdimara de di

putados, en materia de calificaci6n de elecciones, ante el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. La titularidad del recurso 

corresponde a los partidos politicos que se sientan lesionados por las 

referidas decisiones. 
Lo verdaderamente peculiar de este recurso, es que la Suprerna 

Corte de Justicia no resuelve la instancia mediante una decisi6n judi
acial, sino que queda limitada a emitir una opini6n que se enviard 

la propia cdinara de diputados para que su colegio electoral la haga 

segundo supuesto podria crearse un enfrentasuya, o no. En este 
miento infitil entre los poderes del gobierno y, sobre todo, se deja a 

la Suprema Corte de Justicia en una situaci6n que no corresponde a 

su elevada jerarquia. 

G. NICARAGUA 

Desde nuestro punto de vista una de las cuestiones mds signifi

cativas de la legislaci6n nicaragfiense, se da en sus organismos politico

electorales. 
Estos se complementan con una instancia que no aparece en 

ninguna otra legislaci6n nacional, y que se denornina Asamblea 

Nacional de los partidos politicos. 
Esta Asamblea estdi integrada por un delegado del presidente de 

la Repfiblica, quien la preside, y por un delegado de cada uno de los 

partidos politicos legalmente reconocidos. La funci6n de esta Asam

blea es la de servir como 6rgano de consulta del Consejo Supremo 

Electoral, en asuntos tales como el calendario electoral, la campafa 

electoral, las inscripciones electorales y la 6tica electoral. 
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H. PA NA AA 

Acaso una de las principales peculiaridades de la legislaci6n electoral panamefia sea su sistema para el escrutinio y calificaci6n de laselecciones quc, en principio, se deja a los partidos politicos, convir
tiendo en una verdadera arena de lucha las estructuras escrutadoras.

En este sentido, debe indicarse que en Panamfi existen 5 gruposde autoidades escrutadoras: la Junta Nacional de Escrutinio, quehace la proclamaci6n de presidente y vicepresidente de la Repfiblica;
]a Junta de mEscrutinio de Circuito Electoral, que hace ]a proclamacibn del o de los le-isladores electos en cada circuito: la Junta Distrital de Escrutinio, que proclama al alcalde en cada distrito; la JuntaComunal o de corregimiento de escrutinio, que proclama al representante en cada corregimiento y el Jurado de Mesa de Votaci6n,

que funciona en cada Una de las mesas establecidas por el Tribunal 
Electoral. 

Es importante hacer notar que el escrutinio y la calificaci6n dela legalidad de la elecci6n, a primera vista, pareceria radicar exclusiva
mente en estos organismos escrutadores. Sin embargo, no se puedeperder de vista que al Tribunal Electoral le corresponde decir siempre
]a filtima palabra, ya que tiene competencia para decidir las impugnaclones y recursos de nulidad electoral que se formulan en las instancias 
escrutadoras. 

VENEZUELA 

El sistema de senadores y diputados adicionales que opera en

Venezuela nos ha parecido ciertamente peculiar.


Por cuanto hace 
 a ]a ciiniara de senadores, 6sta se integra condos senadores por cada uno de los Estados y dos por el distrito federal, ademrs se complenenta el 6rgano con senadores adicionales,
electos mediante representaci6n proporcional.

Los senadores adicionales, que en todo caso no podrdin ser misde dos para cada partido politico, se atribuyen mediante la aplica
ci6n -e un cuociente electoral nacional, que resulta de dividir el nimero de votos vflidos entre el nmimero fijo de senadores por elegir. Elcuociente electoral nacional es aplicado a la votaci6n de cada partidopolitico y si ]a diferencia entre este resultado y el nlimero de puestosobtenidos por un partido en toda la Repmiblica es de dos o mds se le 
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adjudican dos senadores adicionales; si la diferencia es igual a uno, se 
le adjudicari un puesto de senador adicional. 

Los puestos de senadores adicionales se atribuyen a las listas 
presentadas por los partidos politicos en los Estados o en el Distrito 
Federal cuando sin haber obtenido representaci6n, se tenga mayor 
votaci6n. 

Un sistema similar opera en la cdmnara de diputados. Los diputa
dos no adicionales son electos mediante representaci6n proporcional, 
a travds del mtitodo de Hondt. Para la adjudicaci6n de diputados adi
cionales se divide el nfumero total de votos vdlidos de cada partido 
politico nacional por el cuociente electoral nacional. Este cuocierte 
se obtiene de dividir el total de votos vfilidos emitidos en toda la Re
pfblica entre el nfimero de representantes que deberdn integrar la cd
mara de diputados. Si el resultado de dividir la votaci6n de cada par
tido entre el cuociente electoral es de 4 o mis, se atribuirin al parti
do cuatro puestos de diputados adicionales; si la diferencia es tres, 
se asignarn tres diputaciones adicionales. Lo mismo ocurre si la 
diferencia es de dos o uno, asigndndose dos o una curul adicional, 
respectivanmente. 

Mdxico, agosto de 1985 
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